
FIJLGORES CIJLTURALES
DE LA VIEI'{A DE FREUD*

1.I-a extraña mirada vienesa

flara Lll-ios años confeccionó unil entokrgía: l'íenot c/el 
-90O, 

lrt

rentc¡ción de /ct ntoclernol cloncle hay artículos cle autorcs rcalnrclr-

te cxccpcionales sobrc aqr,rel la Vienrr cle f in clc.siglo XIX, princi-

pios r lcl  siglo )ü. Al-rora rctorno Llne cLrcstión qlrc r lrer ir- l tcrcs(r

clurentc verios ;uio.s, básicarncnte porqlrc f'uc nri ln2rnerír clc ingrc-

sar' . t l  tcma cle le rnodcrniclacl,  o sei l ,  l l  terna cle lo quc l)oclr ' í l rnro.s
l lr trn:rr c ' l  r lomento clc la r: tzón moclcrnrl ,  en F.uropa. \ ' tarni>ién n-rc

intercsó pc)r(lue colnelrz'.rbe a través cle aqttclla Vicr-ra a pcrfil:rr-se

lo  q l l e  n ruch í . s in - los  ¿ rños  c le .spués  vu  L r  se r  e l  t c lne  c l c  lu

postmctclcrnicl ' . tcl ,  quc l tolr cs¡1 tan en bogr-t.  Es clccir ' ,  Viena cs Llna

inflcxiírn cle é1>r-rca 1nu.v ploftrncl'¡ en la histc-l' ia clc la nloclcrniclucl,

v ahor;r vov a crpl icar un poco en c1ué scnticlo.

Paru mlrchos :rnrl istas clel urte, clc l : t  cultur;-t ,  clc les cicnci: ts,

ese t icmpo l ' icnés es la est;rción intennccl ia sin l l i  que no se cntcr- l-

clerílr ho1' l:r ploblcmírtica cle la crisis profr,rncla cler lr> nrcicleln(): l

pcsirr clc qr,rc a 1:r Viena dc f in clc siglo. a l l  \ / ien¿t cie Frcricl  ci)n]()

* t lonÍerencir clic'tacla en ADEI'}
"'n l'..scritor r filí;sofir.

cn rnrlvo del 2003.
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la llarno pxra Llstedes. la podríantos ubicar entre 1885-191E, la f"e-
cha clel fin cle ia primera gmn guerra. I)ecía qlle en Vierr:l ap:rrelce
por ¡rrimera vez de manera muy marcada, inLty clecisiva en cl catn-
po cle la literatura, en el campo de la poesía, cln el campo clel
enseyo, en el campo de la filoscfia, en el campo cle la rrquitecrtur¿I,
clel periodistno, aparece por prim era vez l¿r crisis entre cliscurso y
realidacl. Entre la palabra y la representación cle lo real. Y aparece
en di.stintas perspectivas c instancias, sienclo quizás el cle la litera-
tura el campo doncle eso más se visualiz'¿. Est¿r crisis rrlarca une.
crisis profunctzr clel yo, del sujeto cognoscente, clel 1'o ilustraclo
cartesiano, pero sobre todo una crisis cle c¿lrácter casi catastrófico
en cllanto a esa relación que hzrbía estableciclo tal representación
cie la conciencia ilustr¿rcla: la filo.sofía cle la conciencia, el rnilagro
secularizada c'ognitivo entre sujeto y objeto. Entre yo y nruncio,
entre el lenguaje y lo real.

Tendría que sintetizar en términos muy sluesos esa con(-icncie
filosÓficx que dio pie a la filosofía de la concien cia y qlre po(lrí:r-
mos clccir que desde Descartes a Kant aparece como pregtrntir
clave: "¿quión conoce?". Ese 'yo' trascenclental, teórico, abstraíclo
de tocla empiria cotrformaclora, llevaclo luego crrltural, sr>ci:ilnrente
al yo concreto, aparece profundamente cllestionaclo en la Viena :r
prartir de clos seneraciones intelectuales clescle sus campo.s especí-
ficos. I)escle clistintas perspecti'v'as. Y cle muchas rni.ineras pllntca
la crisis y remoción cle lo moderno con una nriracla muy pesinrista
sobre el cumplimiento del propio sueño cle la rnoclerniclacl. pcsi.
mismo en relaciórr a una Europa fin cle siglo. Pesirnismo trrara el
re.sto cle ttna Ettropatocciclental --poclríamos clecir Francia, Ingla-
terra conlo eje simbólico- que no están viendo para nacla lo clue
e.stá vienclo Viena. Que están visualizando un tiempo utópico, y:r
sea en tértninos cle revolución inclustrial, ya sea en términos cle
perspectivas socialistas o cornunistas, ya sca en per.spec:tivas cle io
que poclríamos llamar la " belle époque liberal" que , se piensa, sc
prorrogari inclefinidarnente como orden, progreso, ciencill y pcr-
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fecci onrlrl riento civiliz¿itorio.

E.sc momento vienés distinto, además tiene bastante sirnilitu-

clcs con el rnomento cle nuestro país. Porque es ei morrrento en

que sct constituye modernanlente nuestro naciítn clescle el Estaclo

libcral unificaclor, a fines del siglo XIX, principios clel )X. viena

tiene cotno una rnirada tétlica sobre lo qtre estit acontc.cienclo con

la  moc le r t r i c lac i  h i s tó l i ca .  T iene  L lna  m i rac la  abso lu t¿ r rncn te

cuestionante sobre la falseci;;.dy lo ilusorio cle ese festejo civilizatorio

del neoiiberaiismo burgués. Y lo vienés cle esas clos generaciones

se proyecta corno enlrnciación inauciil>le para el resto cle Europa,
hasta c¡tre la primera gran guerrzr, v hregcl la seguncla guerr¿I, p()-

nen sobre la historia europea aquello que habían obseruado de

manera espectral ciertos vieneses. Qtre podríamos tilclar c\e: mctles-

tc.tr en lc¿ cttltttr'(tr como un tnundo reprimiclo )' tanático qLle reftrn-

cla l:r lcctura sol;rc csa conc'iencia. O que poclría ser .Los t.'t.ltint.c¡s

clías c{e la hutncn'ticlctd. obra teatral en la qi-re Karl Iir:rus, Lrn ensa-

vista y periodista cle primer orden fija el drzrma cle lrna época. C)
que po(lría ser El hombre sin atributos, clel novelista Ilctber Musil.
Es clecir miradas como el expresic¡nisrno cle Osk:rr Kc¡koschka, o lo
femenino durmiente cle Gustav Klimt, o la pérclida poética cle lns
cosas er-r Hugo von Flofmannsthal. Miraclas qr:e estaban re.tratanclo

v anticipando el fin cle ttn mundo. El tin cle una extensa época

clorrcle razón, seguriclacl,  convencimiento, saberes, conciencizr
transpzrt'entaclora, habían 'r'aticinado que el siglo )C( sería l¿r consu-
mación cle toclc; lo que soñó el XIX, e inuuquró el X\nlI.

Y el .siglo )O( fue precisamente el sigio cle l¿l in'acionaliclacl

atrsolttta, el .siqlo, corno clice ahora un teórico italiano, Massimg

Cachiani, cle la catástrofe europe:r. Ahí, t:n ese fin de sigio xIX
entonces, ubicaffIos a dos generaciones vienesls, entre la.s cu¿l.les
está Frctrcl. Dos generaciones que se conocen entre sí, que se leen

entre sí, que están en los mismos cafés, en los nrismos bares. clue
polerlizan entre sí, y que clesde distintas perspectivas están pian-

teándose estct: el yo es lo ilusorio, y también slls representaciones
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t lc "t 'c 'r ' ( l : tcl".  Efccf ivl tr t- lcnte. clcsc' i f l 'arniento epistcrnoló.qico y tanr-

lr iérr orttoiírgico: cl  cl isctrrso no coir- lcicle'  cctr- l  la t 'cal iclacl.  Esfcr:r

cl ' í t ic l  cl tre el>arca toclo, y <loncle el artc pzrrc:cicra acltrc'ñ¿rr.sc clc Lr

lcal icl lcl .  Donclc r: l  vicjo r" l- trnclo cstét ico cle las aparienci¿rs v cle lo

rl trs<>t ' io se clc'rr l tr t t¿t clcscle los ojos intelcctr-ralcs, cre:-rclores. corno

cl ¿ttt tóntico signo cle lo histórico. Entencl ienclo por real iclucl equc-

l lo clt te r--.stí t  cons€tnslulclo cn términos clc reprcsentación. v clLlc
l 'csl)() l tr lc, cot-no cl ir ía Hegel. ¿l Lrnrl  ncional iclacl suprem:l ( lLre c<>in-

cit lc ctolt  Llt- I¿t racionalrclacl cl t : l  sujeto. qLle esconcle trn núcleo clc

t '" t2.Ón, núclco qLle zlscgurit  quct la l t istoria tr¿rnscurrc entl 'e srr jcto 1'
rc¿.r l i t lacl a part ir  clc ese cr¡razón ocnlto qLtc \¡: l  a serl ' i r  sicrnpre

c()ni() reasegltrr¡ crít icct.

2. Bella y siniestra ciuclad

Lo c¡tc clcscubt 'e Vie-nu e.s cl estal l ic lo clcr la rt tz.ón, o lus ruinas

tlc lrr  t twln esp¿lrciclus en térnrinos pol sLlptrcsto cultr-rmlcs. En csa

i ' i ' roc: l t ,  c--Ltr ictsamentc. Viena es vista en las arrt ípoclas clc toclo cstc)

c¡ttc lc 's vo\¡ narr:tnclo. \¡ iena cs l¿r ci trclacl clcl  cnsueño. Vicna cs

t r r ia  l rer l l ís i rn : t  c i t rc lac l  e t r  1911,  c l r¿rnc lo sc ha tcr -nt inac lo c lc  constru i r "

ia l l i rrgstt ' : , tssc. r ' l  lo c¡t-tc l toclr ' í : trnos l larnar la ( imn Vienlr clLrc rontl)c

cot 'L lr t  vicie cit tcl¿tcl ¿u-ntrr: , t l l lc i :"r clc hucl las rncrl iocvulcs. \¡ ienlr c.s

rhorrt 1u crr-rcl¿rcl clc lc>.s pelacios, l l  cir-rclacl cle- lo.s grancles ecl i f ic io.s.

l r t  c  i t - tc l r rc l  c lc l  tur is t - l lo ,  l l i  c iuc lac l  c le l  r , : r ls ,  c lc  iu  nrú.s icr r  c¡ t re u i r ' : i  v
gir l t  ct- i trc t ' l t l tal lcros, cl l t- l ' rrs, chltrnl>:rgnc, [c:.r tros, ol)r]r-: ls, () i)crc-

tes. clcg¿tntes pal-( lLles dc cl iversionc.s ¡ropul:rrcs. Lrni l  vuelt¿r ¿i l  nlrrnclcr

t l t t t 's i t t - t l to l iza c l  juceo,  c l  p i l tcer .  c l  esp:r rc i rn icr - r to .  1- r i ts tu lcs c le lcr

lrr ' l lo. Llt  cir-rclacl cicl  esplenclor. i tculrnc:ntc uno cncr-rcntt '¿l cl t  \ i icnu,

l l r- i \ ' ,  r l t  l t icclra, cl  ntontc'ntct cultnir-rrnte clcl  r 's1t lc-nclor l-rr lrgnés:

c'orlr(.)  cl  l t t trgués realntente- sc sitnl-rr¡ l iz.ó a sí lnisl lo ar( lrr i tcctír lr i -

caltte:t-ttc. \'- c.so ctstá ins(:r'i1rto en esa ciucl¿Lcl. elt .sLls fl 'crrtes, clt sus

csi i los. en sLrs portales, eo sr,r.s c: i i les. L¿i ciucl ' .rcl  clc lo.s c'afés, lr
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ciuclacl cle la alegrí lr  y la cl iversión, l : t  ciuclacl tantbión clc la t t) l- t .y()r

cLtota clc 1>rosti tutas cle bucrr nir, 'el  qlrc colt trrbi l iza Eut 'o¡xi.  l r  ci t t-

clecl clc la nlrl,sr cuota cle suiciclios clLrc tLtvo el viejo ccintir-lct-Itc e lt

ese nlonteltt().

Le cir-rclacl er- l  la cual, L'n 1906, \ /a Ll ¿l l) ' . rrcccr trn joi, 'cn cstttcl i l t r t-

tc clc ztrqLlitecttrrll, Lln cstLlcli¿urtc reprobaclc>, firtcrl.sadc>, cluc no \'1t

a rcncl ir  bien ni si<1uier¿r el examen cle ir-rgreso. quc sc vrl  I  scr-t l" ir '

al>sc>lut¿uncntc ñ'ustraclct y v' . i  l  terrninlu'r 'cr- lcl icnclo esltultpitas clc

¿tcu¿rrcl¿ls qlte él urisrno pinta y rrcncle en las plazas por ccntat 'os.

LJn jo','en quc vLt ¿r vivir varir>s ¿rrios cn Vienlt, (llre \/í.i :.1 tentiit-lrtr

comienclo pol las noches en los conreclores pi ibl icos clel }r1ércitr ,r

cle S¿rlvación un plato clc sopa, pero qtrc sin enrl l i rgc-l  ctt : tnclc) se \, . i I

cler \¡icn¿r clice: "en \/ierna lte :r¡>rcncliclo toclo lo cpre tcníu (ll lc eprclt-

cler". Sc va cle e.s¿r cir-rclacl.  ¿Quién c.s cse jovctr ! 'Adolf Fl i t icr ' .  \ 'c l

prirner capítulo cle su l i l rro ,1,1i /Ltcb¿¿ se l lama "\ ' icn:.t".  Así se l l :ut- l l t ,

rsí sc inicia l , leut Kamp.l ' .  Nornlrranclo unu citrclacl.  Sir-r acl jct ivl l l l .

s in ol l-ct agreguckt. Ciuclacl ícono. Una n'roclernicl l tcl  url>:ult  c¡t-tc si

Lln() lce lo qrrc es ese l tr irner capíttr lo "Vierl t",  y tr t> slt l rc lo c-¡trc l t t t :

r-nlis trrrclc li it lcr, se encucntra con clctcrrninuclo.s 1títrrltfos clc csc'

cl1>ítulo con lo.s quc Llno acrrercl:r  conrplet ' . trncntc' .  Porcltrc cs unr.t

cl ' í t tca : l  las clcsigtr i lc l¿rcles soci ' . l les, u l 'as nriserius clc l<t.s si l- l  tccltct

r-r i  1lun, al esplenclor y a lo fatuo, al ciecoro altsolutuulct- l tc lr- t joscr

frcnte a l ] lasas ql le .sr) nrLrercn clc hanlbrc, cle frío, sirt  r- ivir ' t rclus.

trrlrcrcr-rloslrs. Hay nn¿r icle-a, poclrí:.lnrc)s clecir', clc cctrte rcvolttcio-

nar io  cu ese j t l l ' cn I - t i t ler  c t r '¿nclo se s icnte c lcsnrcr : i l ic lo  ) , '  n t : l lg i r l r t -

c l< i  to t r t l n l c r - l t e  .  u l t  p l t r i l t  e  r r  l l t  g r ' : u ' t  t ' i t t c l r t t l .

I l lst: ,r  clLle elt  Lu' l  molnc'nto. un nromento cic t i l - t  ci í l r  qtre cttentl i

en c.sc prinrer capítr-r lo qLrc ! 'o he trrbuj lclc> lucgct en un lru'go

el tsxVO, F l i t ler  c l icc,  F l i t le l  c lcscul>rc.  Hi t le l  sc s i r :n t r t  pr ' ( ) t : lgor t is t r t

c lc  L ln c lcscul t r i rn icnto.  En ia  t rac l ic ión : r lcn- l r -u l t  i -u t t '  u l t  n l i t r r

ex is tcr - lc i l r l  c lue lo  t rabaj r r  E l ias ( l : rnet t i .  tar r tb ién l r> a l t ic lc  Gcorge

l-trclks y Titorn:r.s N4ann, c]Lrc es cl clc ' 'el  cl ía rnírs ci:rro". I i l  cl í :r  tnr i .s

claro c.s cl <lí¿i cn qLlc Llno clescit l 'a algo ( lL]e se lc l lalría esc'. lp:, tclo.

I  r \
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toca el sccreto. clescul;re el senti(lo clcl mrrnclo. Para Canctti su cií;l
m¿rs clat'o fue también vienó.s, el clía más claro lire trn¿r nranifesta-
ción popular arnetrallacl:r por la policía. Encontrti sei.s, ocho, cliez.
cadítverLls, esc ftte cl clía má.s cluro, el clesct.rbrió ahí a la.s masas (v¿r

a tener un marar, ' i l loso l ibro sobre las masas), y el vio en eso el
clesencaclenamiento clel secreto clel siglo XX. I-'ar¿r Hitler el clía más
claro cls tln día c¡tre va catninanclo por el barrio jtrclío y clesctrbrc Lrn
tipo hunrano frente al cual clice: "¿y éste qr-rien es? Este vesticlo cle
negro, con los rizos, con su sombrero, con sr:s pal:ilrras ¿qtrién es
estc'qLIe v:- l  caminanclo?'Flste -cl ice Hit ler- no es un alemírn'.  I)e
eso está completamente segLlro eh ese instante. "Este nc> es :tle*
mán" .

Ahí. ese día cualqtricra. comienza re¿ilmente A,.Ií lttcltct, ahí cg-
mienza el libro, ahí comienza. el .siglo, ahí conúenza :l morir cl
.sueño utÓpico rnoclerno. Porc¡ue cle.scle e.sa imagen clel juclío, Flitler'
va despleganclo en ese mi.smo capítulo "Vienzt" toclo aqtrcl lo que el
cons ic le ra l ra  que  e ra  in j t r s to .  absurc lo .  nega t i vo ,  i n to le rab le ,
lrnenazante, necesitaclo cle erfirpar. Eso lo ve clesplegaclo en Viena.
Por eso el termina e.se czrpítulo clicienclo "yA no nre hace fulta
aprender más nacl¿l".  Porque aclernás Hit ler vive en Viena.sus pri-
meras participaciones cle lo qLle sería lo protona zi. El alcalcle cle
Viena cs un reconocido y manif iesto antisernita ( lue ganó por elec-
ciones slt  pl lesto cle comanclo polít ico municipal.  ¿Quién le enseña
en Etrt'opa lo que serár el antisenritismo políticci rnás clifuncliclo?
Vien;t. En esa vir-la cler joven miserable, de pronto se encuentra con
cofraclías qlle una noche cle navidacl rnientras cllenta clel fr-ío y el
hamllre . relata clue vió izar una banclera de ese srllpo que le gLrstó
"polque tení¿r una cruz gamacla".

Ti'aigo al rescate esta anécclote porque lo cpre ap:lrece ahí, cle
manera inmaculacla y Ia vez contraclictoria, e.s lo irracional mocletr-
no. La cr-riclacl de la belleza. la ciuclacl cle los valses y mr-rjeres cle
gala giranclo hasta desv¿inecerse, l¿r cir-rclacl cle Straus.s, por cleb aj<> y
en los sttbsttelos muestra llagas que van a .ser una hericla s:rnqrante
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en todo occiclente. El otro personaje que en esa época v'¿. a estar

alrí. reftrgiado, exiliado, en 1908, l9(i9, 1910, I9II, y que no va zr

entenclcr a estos r,' ieneses clue, aun sicndo cle izquierda, comuni,s-

tas, rniembros del Cornité Central cle unci clc los partidos socialde-

mócrat¿l.s rníts capacitados rle Europa, hrii"rlan sin embargo cle cleca-

clencia, l-rabl¿ln del fin del munclo, hablan de catástrofes cultur¿llcs,

cuancio toclo anuncia que lo que se viene precisamente en esa

caícia de los valores v rnunclos bursueses, es la revolución. El que

va a estar ahí clurante alqlrnos ¿rños, vivienclo ese equívoco vienés,

es Leon Trostki. que sería el otro gran rostro invitaclo a la ciudacl

en ese principir-r cicl siglo XIX, representante cle otra de las iglesias

o mitc¡s políticos que atravesaron ¡rosteriormente la centuria. Lc¡s

clos están t:n Viena. En esa misnra época cloncle se está constitu-

).enclo el saber psicoanalítico, la pintura cle v¿rnsuarclia, la gran

novela moderna, el art t' lr¡t. 'eüu., la nueva arquitecttrra.

Viena está regida por la cl inastízr cle lo.s Habsbtrrgo. Los

Flabsl-rtrfgc son r-rn linaje, una monarquía qtre a esa altura tiene 700

años cn el pocler ¿tl comanclo clcl imperio austrc.rl-rúrngero, Llna no-

L>Iez'¿ que: ha ¿ltrave.saclo lo que poclríamc¡s llarnar todos ios rno-

mentos sloriosos clel aclvenimiento cle Europa, que tuvo épocas en

clue dominaba glan parte clc'l corazon cle liuropzl, que tuvo épocas

conto la posnapctleónica, donde ella fue el eje central cle la retstau-

ración nronárqttica. O se¿r, los Habsburgo tienen los gaiarclones

Itb.soltrtc¡s para sentir ciue su pa.saclo es la gloria. Que su pa.saclo es

la .^elelrración cle los tiempos. que su p¿rsaclc¡ los aproxima al dios

funclacJor clel occiclente cristiano. Perro la ctinestía rnítica esrá vi-

vienclo. allír por 1910, los úrltir¡io.s tiernpos cle ese poder encestral.

Francisco Jc;sé, el enrperador, fue elegido en i848 a raíz cle las

t'erroltlci()ries burgue.sas qlle atraru'esaÍOn a Europa en el '48. el año

clcl N'lanifiesto Cc¡tnunista. Ahí llega al trono Frarrcisco José; cle 18

atios, cuancio en Viena sc clan l¿ls grandes barricadas estucliantiles

quc tomall por Llnos días la ciudad y tratan cle inrponer lo quc

Malx \,'a a ilatnar "l.Ls revolnciones burguesírs", las ciietas burgue-
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sas, el 
'fercer 

Estrcio retrlt.s:iclo en releción a lo que había sLlcecliclo
en Fl '¿tncia en 1789.

El cmperltclor, que tenía 1(3 años en 1848, cuanclo l lega el sigkr
,\o( es rin viejo retr'ítgraclo encerraclo en su palacio. LTn peclr-e eter-
no, concreto v a l :r  vez inr. isible, c¡ue está y nacl ie lo ve. euc ncr
cluicrc l¿t h,tz cléctr ice, quc no quiere ¿rnclar en automórri lcs, q¡e no
c¡uicrc l>años. c¡uc vir, 'e cle slrs gloria.s pasacl.as al lá por 1g4g, 1gi0,
1S60. Vicnl i ,  cel- l trr¡ netrrír lgico clel Inrperio Austrohúnsaro q¡e
rrttclea cleccnas cle nacjonal iclacles crcntrocLlropeas cl ist inturs, se r ige
ru. pír.rtir- cle ese personajc, c¡ue a los ochcnta 1. picg cle años e.s cl
l) t lnto cle trniclacl cle t t t- t  pocler que coag¡la V reúne inf initas iclc-nl i-
cl¿tcles nttcic>nttlcs clisconfbrmes v a la vez \¡er-reracloras cle e.se :rn-
cianrl. 'Ikrclo 

ese mLlltclc¡ cle nacior-r¿rliclacle.s que estzl.llarír otra vez
ccrr-r la clíclu clcl mtrro en I9B9 y el fin cle ese munclo oriental bajct
Poc lc r  . sOt ' i c i t i co .  Eso  lo  reúne  cn  aquc l  t i e t rnpo  e l  i rnper i c t
austr r i l rúngero.

3. Gloria y derrrrnbe

Entonces, J>rimcrits crr iclcnci¿rs cJel sino rr ienés: se vive urnu glo-
l' ia cttltt-lclc> csa gloria lcgenclarilt va no exister. Primer clesf¿rce clel
cliscttrscl qtlc clllpiez.'.t, tt clcscncontrarse clnramente en relación a lcr
rc¿tl. Se r,' ir ' 'c ctl ntano.s cle una burocracia monárquica, cubierta cle
honol 'e.s, cle r i t tr¿t les. clc homen:rie.s, cle reprcsentaciones sirnból i-
c:t .s, clc recttcrclos tnaje.stuo.sos, cle poclcres clesvanecicl6s, cle gi-
g¿rnte.sr::rs \¡erncraciones, cuanclo ya vienzl está a plrnto, cle 19r4 a
1918, cle pcrcler la guerra, y en el '18 cle transformarse en Viena lu
roia v acel l¿t l '  con l : t  t 'nonarc¡uí ' l  l i istórica cle los Habsbtrrso qLle
hal l ían l lnleneciclo rt  la polí t ice dlá por 1100. El primer molnentcr
f'ttc'rtc pxl'lt e.ste generaciÓn cloncle se crió c-.1 juclío Freucl, o el jtrclí<;
Iiratts. cs cse chocltte violento erntre un:r irnponente cliscursiviclacl
ciel prctér ' i to ya casi en clcsuso, estrel lac' la contra un.l  palpal-r le r-ea-

1:lii



NICOLAS CAStjLi-O . FLrL('OliES Ctj l . ' I ' t j lL\ l-ES I)E i . , \  VII:NA DU ITREUI)

l iclacl clc clecacletrci¿r. Un cmpere(lor (il le, c.omo v¿l zr clecir llol;er

N'Ittsil, cl novelist;r :,rtrtor cle E/ l.¡on'tltre sin atribtttos, Llnti clc la.s

grancles novclas ntoclernrs: no se sebíu si scguía viv' ienclc.,  o no,

porqtle no aparecílt en nitrgÚrn laclo, pero su retratct estalr¿r en to-
clas pzrrtes, .\, en toclils lirs óperas cle toclas las ciuclacles veget:.rba su
palco vací<> cltrc jamíts volverí'.t tt ser visitaclo por cl empenclor

cl l tr¿tnte cl larcnta años. Str rerr¿ito. Ese er¿r la cviclencia palpablc e
incl i .scutible cle .su presencia, clc sur .scr lcy unif icaclor:1, clel clcst incr
cie los H¿ibslrurgo. cle qlre toclo scguía conro .sicn-rple. aunclue sc

stt l l ie.se, .se viviese, cle que ya nacla .sustentaba por clebajo cle los
pies las cos¿rs vencraclas.

Ese pltnto ilusctrio, cicrto e inciel'to, vcrclaclero o fila,z. repre-
set-ltaba aclttcl rctrato-emperaclor clLlc clcsde 184ti resí¿i los clestir-los
cle't tn imperio cc>n c:ttr)rce o cluince n'¿cional iclacles cn sLt corr jur-r-
to. i \ct sc salt ía .si  scgttía vi l ' icnclo, humoriza NIusi l ,  v sin crnlt : .rrgcr
cl l l  sLl incxistcncia, en sl l  fornra c' térca clc'r- lo apat 'ecter, cr:. t  cl  prrntc-l
incl isctrt iblc cle la union. Por-c¡- ler cr- i l  c¿rsi in:rsi l t le. No sc lo l toclír t
rcivincl icar pet 'o t ' .unpoco cl iscr-rt ir- ,  dcfelrclcr ni l tucur' .  \ /cr r-r i  clcjar
cle t 'er, recorclar ni olr, ' ic l¿rr.  Ahí e.staba, clescle hacíu sescntu año.s
rigienclo, cr,r iclanclo, arnpar:rnclo, cl l inr loler cl  sel lo :r Llní l  ic lernt iclacl
c¿tcle vcz tníts evanc.scrcnte. El otro elel lento f i lcrtc cloncle el cl is-
cLlr.sc) chocalr¿t 'n'ic>ler-lte y clolol'o.slin-lentc con la realiclacl, era clne
Vienit se jactal)e, y lo quc poclernos l lamar tocla su re¿rlcza, clc l :r
trniclacl que hal;ía loqraclo cse ernperedor. Paralelemerrte las Iq
nl lciontl iclacles qLte tenían str si t io en las cíunaras le.qi.siat ivas lct
único c¡ue plantcalran cra alrtononriz;-u'sc cle lo atrstríac()-gcrrnírni-
co. "clcsagl 'c[]r . l rse", cles¡;renclcrsc clc csc cl i l>krrnírt ico y s: lbio yLlg()
habsbúr'bico ql lc '  teníu su cc.r ' l t ro cn Viena.

4. La ficción de lo real

C) err ott'tls pttlztl;nts, scglllr(lc> ,qrrn nr()r'nLrnto: lsí c.oln() se hlr-
l-r l l r l t :r  clc glori :rs que y:r no t. :r istían, sc h:rblabe cle trnir lrrcl  ( tLrc
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estaba absolutamente atravc'secla por \¡oces que lo único qLre no

querían era lii uniclad. Y efcctir.amente, ..rparecí3 clarilmen[c cl deseo

cle recuperar identiclacles históricas propias, cuestión qlle va a ser

entre otr'¿rs cosas muy trabajacla por el maruismo au.stríaccl en

ternrinos de ¡troblemitica de lo nacional en la revolución proleta-

ria. Austria tuvo uno de los grandes momentos teí¡ricos marxistas

en el tema de iclenticl¿rcl autóctona. ft'ente al internacionalismo )'
cosfllopolitismo revcllucionario. Tema cle la conciencia n¿rcion:rl

que desarmoniza las icleas políticas de la clase olrrera univers¿rl en

el cz,rpitelismo. Teorías univer.salistes por ulr laclo y literatrlras ne-

cionales por otro. Ciencia.s qLle abstraen y olviclan el .santc-r y seña

propio, y novelística y arte que encuentran lo intransferible. \tciz

teÓrica y voz estética en perpetua tensión, corno nos sucede 'J

nosotros, latinoamericanos, cloncle es mucho más f'actible qlle en-

tenclamos a nLlestro continente clescle Llna novela o trn libro de

cuento.s que clescle un estr-rclio sociológico. Parentesco entre la

centroeuropa vienesa y América latinzr, üruy poco estucliado ha.sta

ahora. La política conro representacién que nonnutiviza, clasitica,

regla.  Y la  l i teratura coüro reprctsentac ion en cambio de lo

i r representa l , r le ,  c le  1o i r rac ional ,  de lo  inc las i f icable,  c le  lcr

irrepre.sentuclo: cle aquello cloncle discurso y realiclacl se estrellan

cle manera catastróflca: Viena, América latina.

Esto es inrportante porque muchas de est¿ts figtrras clel arte y

de la cultura vienesa van a reconocerse en una identicklrl inasible,

inclecible, il lrsoria. Algo qlle setenta años más tarcle plantearír el

posmoclernismo e.stéticc-r y aun teórico, err su cr'ítica rotllncla a la

moderniclacl con sus discursos centrados, guías, referenres utópi-

cos de "ie verclacl" objetir¡a. Esto lo refleja l¡icn trna cle las grancles

figuras literalias qlle por ese entonces es partc cle acluel imperio, rt

qlle es Kafke. Frank Kafka va ír conjc'turar "sov cle'Prag¿1, hablo el

checo. pero en realiclad hablo el alemán, y cn este mttnclo cle

tregemonía germana soy judío; escribo en ¿rlemán. perc) en re:rli-

clad soy austrohúngaro, ¿quién soy?", se pregttntaba irónicamente
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Kaflia. Hoy cuando sc habla tanto cle las pctsiclentidacles, cuando
se habla tanto de los travestismos cle iclenticlacl, poclríamos clecir
que )ia en la tnoclernidacl, una experienci¿r como la austrohírngara,
o la vienesa, nos hacía presentc lo fugaz, lo etéreo y lo ilr¡sorict
tarnbién de l¿r.s señas en el espejo en una figura como Kafka, que
no terminalta cle cleciclirse realmente sobre qué iclentidacl portaba.

5.1,a modernidad de piedra

T'ercer elernento: la ciudacl cle Viena. Cuanclo se construve la

Rirtgstrasse. ese proyecto urbanístico espcctrlativo y c1e "qran cui-

tura" que en tt"einta años construye una ciuclacl en la ciudacl, en el

¿rnillo o gran clescampaclo circular qne rocleaba a la antigua Viena,

zona qLle corresponclía a una defens:r estrxtégic:r militar, en cse

arrillo, en ese ring nace la Gran viena clc los palacios y cle los

eclificios monurltentales. Este proccso cle ectificación edilici¿r tam-

bién se parece en ciertas cosas a Ruenos Aires, y hesta casi coinci-

cie en el tiempo. I.a moclerniclacl argentina necesitó tener'. Lr su

nivel, ulfa urbe tuoderna, Buenos Aires, tener la ciuclad conjetura-

cla por Sarmiento en su viaje a París en 1846 qtre borrase par¿1

sicmpre la alcle¿l cle barro y p^it , la ciuclacl :r  la qlre en 1910 vcnían

los viajeros europeos para clccir "ella es f¿rbr,rlosa, lo que menos

nos itnaginábamcls de.spuí:s cle viajar tanto, es encontr¿lrnos con

un¿r ciuclacj corno Buenos Aires. la r\ tenzrs clel Plat¿¡".

Bueno, Viena está construicla nreticulosalrente en relación al

sucño l-rtugués clotninando la historia y cc)ncretiz¿rclo en pieclra,

ciiscño" ¿trabesco, frentes cle re.siclenci¿ts. E.sta arnbición lturgue.sa

liberal ihrstracla es un "prograrr]:r" que plante:r que la r¿zón predo-

mina y lregentoniza, ordena y racion aliza, establece y con.surna

Lrna  la rga  h is to l i a  c le  cen tenares  c le  s ig los .  E l  bu rgués  se

atttohomenajea. no solamente en los cuadlos v escultura.s sir-lc-¡ en

lo eclil icio de Llrlzl metrópolis. El nrayor horne'naje que se hace la
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Llurgttesía cn relación'"t  sí misma, es clranclo y'x no pinta Lln cuaclro

o e.scri l )c un l ibro, sino cu¿rnclo constrL¡ve Lrna cir¡ciacl colt  respccto

f , .  l o  q u e  e n t i e n c l e  e s  . s L l  i m a q e n  y  s e n t e j e n z r .  Y  c o l l o

elr ' t l )rencl irr-r iento onír ico lxrrgtré.s moclerno. sicntc heqe' l i l rnalncntc

clt tc tocla la historiu con.sist i i r  sirnple:mcntc en prcpar:u'este presen-

te con c¡tre el mercacl<) ) '  cl  erxpresurio coron:rn una l lrrga m..rrchu

clc rni lcs cle arios. Si la" nroclernic-lacl l ;urgucsu clernc>cr-:rt izantc cle la

h is tor i r r  t ienc u lgc> i r rec luct i l r lc .  cs pensl l  que c lcsc le los fenic ios.

qr-te clescle cl Tigris i ,  cl  Etrf  ratcs. usí nos euserl. .r  la historia; toclo cs

un intcrrr i in:rble tr ' .r1,.s6¡¡ ' l  l - laci¿r "aclclantc" para erpl icar clue ac:i

l lcg:tnto.s nosotl 'os a coronrr el 1-rroccso. Quc' este prcsentc'c' ;rpit tr-

l is t l r  c lc  ut ra l rurgucsín cu l t¿t  cra 1o que la  h is tor ie  c luer ' ía  c lcsc lc  e[

prirtrcr f:rt-¿tón o c¿tuclil lc-i clcl clcsicrto: qlre c'stuviósclro.s nosotros

en un ctcnro prescnte r lc oro lr lc¿rnzeclo clonclc toclo lo poclcmos.

En csc scnticlo, Vicnlt  cor- l .strtrve cn la Rilzgstt 'asse la nucr,:r ciu-

c luc l .  l r t  gran Vicn l l .  e ' l  pur ianrento est i lo  gr icgo c l l is ic :o,  e l  munic i -

¡t io c.st i lo góticc-r mccl ievul,  la univcr.sicl :rcl  est i lo renecentisttr ,  el

tc : l t ro  c 's t i lo  lxu ' roco.  los p: r lac ic is  cst i lo  palac ios i tu l i : rnos.  En c l tc l l r

mLrescr: l  en cecl:r m2rrc¿l vicne'.s¿i.  está la bnrglrcsía cultulel conrprtn-

cio lu historia l  r :rn' i : i luzos cle c:rpit :r l ,  para clccir:  uhctr¡r nosotrcts

somos el al lnacenajc cle tock¡ esto f:rsttrosc). rnonuntcntal,  gigantcs-

c(). lla,v estuclios sctl>r'c la ciuclacl clLlc. aneliz'.tn qLtc yít lu Grutn

\/icna sc c()nstlLl\/e prtrzr lo.s ojos qr-rc la van rr lnir:rr. Caclzr uno cle

esos gratrclcs ccl i f ic ios que mencioné ,v otras r lcccnas y clcccnas,

t i tnen un perql lc l lLlc los ¿tlzl t  cn c' l  crentl ' () ,  cn pcrspccti l 'a a lu

nriracl¿i <lcl  espectar. lor ' .  Porqtrc cn real icl lcl  se constru\¡c par.r cluc

uno l : t  ptrccla nt irur ' .  l : t  r- t- loclcrnicl l tcl  v: i  e.s conr-icnci¿r v e.spcc'táculcr

clc si r-uisr lra. csccnl l .  r tccií¡r-r J) i l ra ( lue se ¡ lr ,rccla rnirur su gr¿rn(lez;t

c:n lr t  uretr(r1rol is. Difc'rerrte u lu ciuclarl  nrecl icr, 'ul  clonclc' toclo ap¿t-

rece abigrtrraclo. toclo l , t1tt 'ct l tclo, .strm¿inclosc in'cqtr l l rr-n-tentc, lr l t i -

ñ í lndosc,  toc lo conqcst ionaclo.  L Ino i r  lo  su lno lo  quc l l l lerc lc ' r .c l 'c lc
la iglcsi i t .  cn l :r  plaza n-lccl ierral,  es el frente. Porc¡.rc :r los costaclos,

en ia cir-rclacl mecliev¿rl se habírn consttriclo ur-l montón cle c:.ls:r.s ":r
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la clue tc criaste". F.n calr"rbio ya l'"r .Il 'clLritectur¿r griega, cotrlo cit:t

ccl i l ic ia l trrrgr-res¿r moclcrna, lo cFre plantea cs: ' ' t ] {) ,  aquí c.si l i  i r i

Llniversicl lcl ,  clato qriego clel c.onocirniento y le i i losofia. Dejerno.s

entonccs clos o trcs cuaclras vircí:rs clc laclo parl  que el vicnés cl iga

esta crs mi universit lacl ql le son toci¿rs las trniversiclaclcs juntes, al-

rnírcenacl..is, cl rcfirxte trnivcrsit¿rr"ir-r. el jubilco ttnir.et'sitaricl: ltri his-

tor i l " .

-iLlnto con cso la cilrclacl tenía l:i rn;r1rol cxr.qil clc ltrostittrci(rr-t
femenina cle Europu. Vienl era Llna ciuclacl turíst ic 'a l tertnos:t,

inl , i iantc, noctLun¿r, secluctora, cloncle ulrrt  clc cacia trcs mtt jcres

cjercía la prctst i tución. Cierta l i tcrat lrra plantca csc cernino clcl  l tor-

clc hacia el centro clLrc ejerce l ' l  prosti tuta. quc' es c-asi cl  carnino

inverso clcl  ce'ni inela, quc sule clcl  cuartel clel centr 'o v vit  l lacia la

ntarcil. lt:rc.i '"r los borcles, h¿rcia los lincles par2r actlr¿Ir cor')ro r,' igilan-

te. La ltlo.stitr.rta viene cle los borcles. cle io.s rirrabales pcibt'cs, haci:t

cl  ccntro clctnclc cjcrce sl l  neg()cio y sLr neqociaciírn. L:t  ¡ tro.st i tut: t
cn 1o rnoclerno va ¿l ser la gran crolr-rpeticlor:t clcl c.scritor. clel no\/c-

l istu. El cscri tor cornpitc c()n esa f igrr lu extr: tña cle la prosti tut lr  clLrc

t iene tar l l r ién sr r  re lato in terminablc ,  pero e l la  cscr i to  cn c l  c ' r - rcr ' -

po. Y t icnc inf ini tos rel:r tos, cosa qlrc clesesper¿l al cscri tor, al no-

v'el ista. ql lc tanl lr ién t ispir: i  a los inf ini tos relatc.r.s cle kr vicla, clc la

ciucl:-rcl ,  cle sus person'.1jc.s insól i tos con sLrs sccret()s ínt imc>s. En esc

c2lrnlx) la gr".rn "cscritor'¿I" clc l:.rs cr-rs:is, clc los seres ), clc las histo-

r ias es l :r  prosti tutu, (¡rc xcrrmule narrat ividacl con cacla cl ientc qtte

sc le cruza. IJa-v rrn hermoso l) 'J.sajc en El bontl tre sit t  r t tr ibutrs.

clc,,ncle el ltcrscrn:rjc clc llobcrt N{lrsil '.rtraviesa un clía la Viena noc-

ttrrna c'.u'nino clc rctonr() 1r sll c:.rs2l c()rno Lilises, pe'.rtón cle nrltclnr-

g:rcla, v cle l)r-onto junto r ic-rs restos clc la vieja mru'al l ' . r  clc la c' iucl:rcl

mecl icr, ' .r l ,  el  l )rot ir .qonistr se topa con Lrna pfosti t l r ta, se pone ncr'-

vir)s{),  rraci le. en segLricla le clr ci inero. no pLlL'cle rr¿Intcncr un cl i ír-

logo.  qr- r iere sacárselu c lc  encima.
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6. Arriba, abaio, lenguaje y mundo

Hay Lln contrxsenticio entre la ciuclacl fastuose, constituicla a
imagen y semejanza cle un gran retrato cle la dinastía y cle la clase
ascenclente, y el brumoso mllndo colectivo cle la vida concreta que

se arremolina en las calles y casas. Otro elernento a clestacar de la
viena finisecular también tiene que ver en parte con 1o qlre no.so-

tros hemos viviclo en nuestra hi.storia nacional. Porque esta Viena
liberal, ilustrad¿I, que cree en la ra.zón, en el orden, en el proqreso

de sus clases poseeclora.s y sobre todo en una cultura cle la sensibi-
liclad y las ¿trtes que se inscribe con olgullo en "la nueva cir-rclacl
rnoderna", en la ciuclacl con sLrs teatlos, paseos, monumentos, pa-

lacios, plazas, arreniclus, zon¿rs de esparcimiento. vicla nocturna y

creadores, esta Vierna de ptrnta en blanco y armoniosa en sus ga-
lanterías ve nacer ¡ror clebajo cle esa celebración clominante, rnovi-

mientos nacionalistas, integli.stas, funclalnentalistas, cle fuerte con-
senso popr-rlar, contraptrestos a aquella e.scena que clecora su his-
toria.

viena es la prirnera r:iuclacl de Europa cloncle una clxa pro-
pucsta ¿ntisemita g:rna las elecciones en la figur:r ciel alc¿rlclc cató-
lico Karl Lueger. Es clecir, por encima o por clebajo de ese sucñcr
libc'r:rl de la Vien:¡ hal-rsbúrbica. crecía otra cle signo n¿rcional pro-
funclo. Algo de eso, aLlnqLle no en senticlo antisemita, tuvo tarn-

bién la historia de lluetros Aires en írqueilas dos primeras clécaclas

clel siglo pasaclo. La Iltrenos Aircs que reivinclic(> nuestro "estim¿l-

clo" I)orningo Cavallo, la liberal, la cle los pzrclres propietarios cle- la
patria, cle las fortunas, las hacicndas y las tierras, verá ap¿lrecer por

dehrajo a otrtt Buenos Aires: inrnigrrrnte, attrrclicla, mezclacl¿r, cloncle

el anarqtti.smo, ei socirlistno, y sobre toclo el yrigovenislno expre-

sarán otrc¡ mensaje, otra idea por clelrajo cle las picclras cle los

srandes palacios, clel te:ltro Col(>n, cle la clegante avenicla cle- N,laycr

y el barrio Norte . Luego tambión hará algo sirnilar )/ 1nás rzrcliczrlizacio

el peronisnro. Algo que nuncrt viin l terminar clc entenclel aqtrellos
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que constituyeron ia nación y pensaron que el proyecto liberal cle

una historia nacional, hecl-lo piedra y clerramacio sobre la socieclacl

iba a ge nerar una razón también para el sub¿rlterno en coinciden-

ci¿r con el dominio cultural.  Y no, apalece una razón otra, subleva-

cla, que el clorninio en su desconcierto y rencor tilclará de irracio-

naliclad del subalterno. Y que se concretari en la capaciclacl silábica

cte lo subalterno como forma cle cliscutirle qué iclea cle nación está

en debate, y cle ocup'¡r la gran metrópolis.

En Vienzr aparece este contrasenticlo: marcas que nos inclican

qtre la generac-ión intelectual y creaclora vienesa, a dif'erencia cle la

pari.sina y de la lonclinense, lo qr-re vivía era algo que a nosotros

nos resulta ¿rbsolr,ltamente familiar. Lenguaje v rnunclo en pr-rro cli-

vorcio. impotencia, desolación. Qurizás por eso nl lestra relación

con Viena y la relación cctn Freud es f i l ial ,  se nos hace vecina,

comprensible. i)orque también en Vicna culturalmente prrrecienr

qLle "el cli.scurso no coincide con lo real", Llna experiencizr qlle

nosotros saberlos descle nuestr¿l más tierna infbncia histórica l¿rti-

noamericana. Si los ingleses clicen clemocracia, s:rben íl qr-ré se

refieren. Rueno, nosotros tarnbién clij imos infinidaci cle veces siste-

ma clernocrático, pcro nuestra clemocracia no coinciclió con el con-

cepto, sino con golpes militares, ejér'citos en las calles, uniform¿i-

clos cn la casa cle gobierno, el fin cle l:r constitución. Si los france-

ses clicen moclernizttción histórica, tal clefinición responcle a un

real repre.sentaclo, pero acá entrc nosotros mociernización ptrecle

ser nri.seria y pol>reza social, quielrrc inclustri¿rl, gente en la calle,

mcrrtaliclacl inf"antil agucliz:¿cla, olrr¿rs sociules exterminzrdas. La pa-

l:"r lrra, l¿t enunciación, no coincicle con la experiencia cle vicla. Uno

de los gluncles temx cle la moclerniclacl latinoanrericana, areentin:.r,

es que esas palabras que traí¿rmos clescle Europa l lenas cle prome-

srts, clc racic>naliclacl, cle orclert, cle ca¡xrciclacl csclarcccdor¿r, .se es-

trellaron corr la reeliclecl y significalon otra cosa cle cliñcil o intpo-

sible pronuncriación, salvo parx Lln qrrln ¿lrtista.

En aqtrclla Viena ap¿rrece fuertcrnente esa concienci¿t cle la
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re¿rl icl¿rcl )¡ st l .s espcj i .snros, clc kr inclef inible clc una cultura cuanclc>
la l tu.scarnos cantal izecl¿t cn l¿rs cr>sas ( lLle nombr¿unos. I l l  abismc>
entre el nontl)r¿lr y lo r. , iviclr>. Como va a l)cl ts:rr el satír ic 'o vienós
I{arl Kr¿tlls, no h¿ice l'alt¿r ningun filítsofc¡ o cic-.ntíl ' ico, ..1 Vien:r l¿r
clcf ine cl cttentista, a Vicna lrr clcf ine cl novel ist¿t, el poeta. f 'ant-
l l iÓn esto coirrcicle con mucho cle nue.str¿r cxpericncia. Frente ¡r
t l tntos sociír logc-rs, l tol i t icologos. p.sicoanalistas y ensu\¡ istas clc la
nlctafísictr nacional, trnct lcc lr  Echevel 'r í l ,  ¿t l3olecs, ' ¡  Cort iz¿rr, a
l\ lececlotr io Fcrninclez, a N{areclral,  y alrí  clcsclrbre mírs o menos lo
ql le s() l l l ()s, no cntle t2tnto conocimicr- l to olt jet ivo y- nleto(lología
c--onclt tcentc. Ahí cntonce.s nos encontrttros con Llnlr variul; le qlre
clc:slgna ese t iclnpo vicnés, en clonclc aplrrece la l"eal iclrcl  y el espc-

i isr lo colno Lln clerncnto l ' t icrtc consti tut ivo cle una gencracicin
in te le  c t r r : r l .

Vien¿t: Lln:t  sLtcrte cle festejo f inal,  conlo cl ir ' ía Lln gr¿ln pocta
vicnÓs, I-I t¡go r,<;n l loff-martstal.  Siente cl l )octu: lo que est:rr] ' ros
cclclxl trclo cntl-c r ' :r lscs, opcrct:rs 1, clrfé.s nocturnos cs l¿r forma cle
ac()I] lpt lñtt l-nttestr¿i c:t tás;trofc. I)c 'sclc'  este l tcrspcctiva ciertos tcítr i-
cos c le la  : tc tual ic lac l ,  sobre toc lo i ta l i rnos como Fr : . tnco Rcl la .
NIrtssimo Caccieri ,  Claucl io N,l :rqri .s, l terci}ren : l  csl.r  Vier- la clc f in clcl
sigit l  XIX cotno la estación intcrnlecl irr  qLre anrJr- lciu r le rni le.s cle
ln¿tncras la l tcttut l  po.sntoclerniclacl.  Le col l tprenclen como Ltnrl  rrt-
tnocií-rn, r-ln fin cle la ntctclcrniclacl, si ¡ror r-r-roclerniclacl se entienclc
precisame-nte aquellzr nlreva rcprcsentación cle lo re:t l .  cle las c-osas,
cle los .siEnif lcr iclos, nacicla a part ir  cle la muertc clel r . iejo rnunclo cle
clicrs entre cl XV-Ii y XVIII. Prosrama cle cliscr-rrsiviclacles cle l¿r r¡z(¡n
o l t i c t i v l n t c ,  c l e  l l  r a z ó n  " c i e n t i f i c u c l o r : r "  c l c l  r n u n c l o  y  c l c r
tt tet lcl iscttrsivicl : tcles trtópicas v palecl igrnl i t ic-as .soltre valores. ccr-
tezxs )¡ vcrclaclcs con.st i tuycntcs cle otnr cclucl lr istr ir ico ctr l tural.
Vicnu t icne en 2tqucl l :r  cscen¿r clcl  900 algo ntuy nl lestr() -clc no-
sotros, cl iqcl-,  cl tre estrmos siernitrc () qencralmentc :r ptrnto clc
"cclcltr : t t" '  t ientpos qLre :tcaban. r, ivcncia.s cluc tel lnirr¿rr 'án, algo c¡tre
no .scl ptrclr l  clar, ulgo que qlrccl<i en el cantino. Bucno, estcts últ i -
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ntos t iernpos ;rrgentinos fucron siqnif icat ivos pare cntcnclcr el f in

cle aquella época c¿rt¿rstr'í¡ñca cie Viena. según Karl linrus. F.stamos

sienlpre festcjlrnclo la firrmrt en qLle no.s vamos a clcspcclir-clel rnr-rnclcr

clc las nacic,rrtc'.s, o cloncle el rnrrnclo ncts clrce 'l l:rst'.i, vá\ran.e , r-ro los

ente nclel lr()s' .

7. T'¿nteando en los tiempos oscuros

Pc>r cot- lcl iciones part iculeres, pcro talnlr ién clc cpoclr t : iv i l iz:rtol ia.

Victra sint ió qLle estí. lba vivicnclo un t iernpo clc rurin'"rs clc su histr>-

r i l t .  De rr-t inas clc l¿r polí t ica rncinárquiclr,  nrinas clcl  rnclarniajc lrur-
gttés, r-t t inl ts clc aqttcl lo qtre irnplantci lo austro-lrúngaro. LJn:t Lr()n-

cicnci; t  intele'ctu¿tl  cle est i tr  convir. ' ierrclo cc-ln los oc:lsos, c()n los

clespojos. De cstr l  convivicnclo con cl f in tcrrnin' .rntc clc ulra ó1to-

clt ,  esta erpericnci¿t es lrno clc los r lronlcntos rrírs tcnti l t lcs y.a la

vez ccriosales clel homltre pensantc. LJn tiernpo ckrncle sc: vcn cracr

Ies cos¿ts l)er() 1ro se ve levuntar n¿rcla en aquellos [rgercs ql le

parece-n v:tci¿tclos. Y ahí ¿tncl:r Llno entrc csl ls clos c-rpcricnci:rs. I l :rv

un f i lósofo y ens:ryist: l ,  Ciclran, lrn nihi l ista, qLlc \ /e :-r clcci l-cle Vicn:r,

cic aqr-rel la Viena qLre lcs estoy clescribienclo: " la fel iciclrrcl  rcrr l inó

en Vicn i l  cuÍ lnc lo nacl ie '  puc lo perc ib i r - lo .  En Vicn l  r rs is t in tc ts  u L lna

ópoc:r c¡r-re iría ¿t cLllnrjn:rr como una c¿rtirstrote ntoclclo -cstjr lla-

l l lanclo cle la \¡ iena cle 1900- y con la Viena clc f in clerl  siglo l ,olvc-

rnos l cc)rnprolt:u' qut'en lrt ltistot'ict sólct ks períodrs de rleclit¡ct-

ción, cle creptisculo, sotl cuulit 'anles, pctrrJtte en allos.se plctttle(t t'er-

claclertttnertte lc¡s cttestiones cle /a existcnctct t:tt ,qt,ueril/.¡,rle lrt l.tts-

tr¡rirt L,onto t¿t1.7'rtc/r,¡ ¿tcottlccintiento (tsLtnte cle Dt'r.¡ntr.t ulta clint.en-

sión nr.!.et'0" .

Qtró intet 'c 's:rnte esta iclee sobrc tr¡clo plu-a Lln:r actrrr i ic lrrcl  qrie-

l lo s()portt l  otra cosa qtte ofcrtes ()pt ir l i .st:rs clc n-rcl 'clclo o lcc l¿r.s

clccl inaciones clc.stci luntes cle un t icrnpo cc)m() algc-r irnltrcscrrtulr lc

o lr t  puru pércl iclu. Porquc uno.sicrnpre picnsu cltre lo nrá.s c:rr-rt ivrulte
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es e l  lno lnento de la  revol l rc ión,  c le  las fuerza.s en avance

incleteniltles, .scgurí.Is, confiaclas y cairalganclo sobre sus creclos,

cJonde se tolnzl el palacio cle inrricrno y se piensa que se gesta un

nuevo tiempo. Diría Ciorán qlle eszr es uníl época cloncle repetimos

exactamente lo que dicen los mann';les, l<-ls muerrtr,rs iltrstres, que

repet imos.  sa lmocl iamos,  f i jarno.s.  rcdt rc imos,  comp:rctantos.

rutinizatno.s lo.s intcrrogantes v respllestzr.s. No nos prcgr-rntlultos en

realiclad por las cosas. irn caml-rio esc otro rnomento oscllro, temi-

lr le der la clecadencia. cle los rostros clesnuclos sin maquil laje, es

dondc' el hombre, la mujer, .v esto creo que sucedió en Viena, se

prcguntan realmente por cada cosa. Se pregurntan por lcl que nlln-

ca se pregunt¿tron ni c'onsicleraron pertinente preuuntarsc: por lcl

habitr-ral, por lo familiar, por lo más cercanc), por lrts pec¡ueñas

historias, por los gestos ¿rrnaclos. Por el senticlo cle la vicl¿i en slls

cletaUes, quc cs lo que uno no se pregLrnta pol i t icamente r l l lnca,

porqLle lo f:rmiliar, lo arnoroso, próximo, inrnec1ia.to, re¡reticlo, ir-rs-

t i tuiclo, es lo quc siempre t l l \ /o una respi-tcsta pcl l í t ica existc'ncial

clacla. Es el nni' '"'erso que nos aiivia ciel pregLlntirr.

En la crisis, ern el cola¡rso, rln las clespcciiclas cie épocas. ern el

clisftnr)2r.rse cle la hi.storia Llno en cambio se cnrpiezir a pregunt¿rr

por lo inr:trest ionable. Y ahí aparece, según Ciorán, l : t  bel leze pen-

s¿lllte, critica, l ' iccional cle Viene, allnqLlc esa lrellczLr sle'J r-rna l-rclle-

za que plantea clescle l'.r primere décacla clel XX cltre el rntrnclo se:

preci¡r i ta h¿rcia Llna catírstrofe que na(i ic percibt: .  Intnición intelec-

tttal y creativa r,' iernesa clLre no e.stá tan ecltrivocacla clespuó.s cle

toclo. porqLle cn lcls próximos clrrrent¿r añc>s Eurc,rp:r va zl 1>rot:rgo-
nizu" clos gr-terras cloncie <¡reclarírn esparciclos ochent'"r t' l-Ii l loncs clc

muertos, cle asesinados, que no e.s poco por ser el siglo clc lu raz6n

científ ica i l t¡strecl¿r tan espc'raclo clcscle el ) | \¡ I I I .  Cos¿r quc cn el

j trbi leo cle un primero cle enero cle 1900 cra cl i f ic i l  cle prcver, como

recuercl:t otra vienes:"t, hermosa, Ahn:.r Mahlc-r, ctranckr rntrchach:r

tr>clavía brincl:l cn Lurír plaz;r de Itoma con cl ltintclr (]ustav l{lirnt

cn uníl cerclmonia de amor y clentro cle un munclct butgués strbli-
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rn¿ido, seguro, inalterable, profundamente decimonónico, embelc-

saclo cle si mismo.

Hay entc-¡nccs ultut agttdcza, Lule instancia meclular clel pensa-

rniento vienés. Lln olf-atear estético, literario, filosófico, psicoanalítico,

ensayístico, 1toético qr-rc avisoró clue lo siniestt'o, c¡ue la itarberie,

ciue la encleltlez cle la concienci¿r guía, íntirna, tvar¡ztrltan ecogicl:rs

por el progreso, y que la rnlrerte en lo civilizatorio aleteaba en la

figura cle lo,s ángeles qLle supuestamente traerían vida y perf'ec-

ción. Esto genela ulr¿r tendencia fuerte de critica a es¿r nroclcrniclad

racion¿tltz'¿da que hacíe cle reasegLlro, de pscto cle confirnza entre

Izr époc:r y .sLl destino. Eso se trzrdujo en la sospecha, el rccelo, el

clescubrirtrie'nto cle lo ilusorio cle las prornesas modernas en Viena,

en Io attstrohítngero. Se trac[rjo o se inscribió en el cuestion¿rrnientcr

a la itle¿i cle sujeto pletirrico y transp:ll-entador de la ilustracirin

tnoclerna. En el cuestion:iiniento a la idea cle una subjetividad cen-

tracia, si tuacla, r, , isiblc en sLt sef cn sí y para sí.  En el consccuente

cuestionamicnto e la filosofías cle la historia que se sustenta.ba en
ese sujeto partero y tr:rnciuilizante . Cuestionamiento en deflnitiva a
la rt'pt'esent¿lción clel yo racional, :i la relaciirn yo-rnunclo, lengua-
jc-r'ealiclacl que apuntalaba la filosofí¿r rnodern¿r. E.sto es. cLrestiona-

micnto. por ilusoria, cle esa rr-rítica escL'na sujeto-objeto, cler cse yo

concicl-lcia c<;gnosceJtte¡rnlrnclo platrsibie cle ser enutrciado racio-
na.lrnente en slr "\rerrciacl".

Sí. cs cierto. ¿tnte.s de ersa Viena Íin dc siglo c.stur¡o Frieclrich
Nietzsche. qlle haltír¿ aportaclo Io slryo cn sll crítica furiltunclir a la
r;tzón rioclernx y a stts regímernes cle r,'erclad, y antes cle Nictz.sc-he
está Schopenh:iucr regresíurclonos a esa constitl lción inicizrtica y

oscLrt'¿i clc [a voluntacl en 1o humano. Pero es en Viena cloncle estos
pcnsatlores cllle trabajzin en término de soiecJades aflticipaclor.;rs,

es ett \¡iena cioncic estas lecturas c1e las co.s¿1s cotrgula, se transfbr-
n]íl en generaciótn reflcxion:intt-: y creaclol'¿r, se socializa cle manera
clisplr en tórnlinos cle carnpo culturai arnpliaclo. Precis¿rmente en
la Vicne cie I9()0. <,lonclc zlp¿rrecen en lrr univcrsidecl ias jtrventucles
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nictzschian:rs, las atniósfera.s irrtelectr-ralesi cl ionisíacas. i \ ietzsche es

utto clc esos pcnsi lnt icntos cluct no crrca lcctores intere.saclos sinct

qLte .gc'st: t  rcleptcts inten.so.s, (pre rtrar¡ iesa a lus generecione.s vielre-

sas  c le  un . l  m¿rnc r : . r  i nca lc r r la t r l e  en  cuan to  r r  l as  mú l t i p l c ' s

resignif ic:tciorres receptor¿ls cle su ol-rra fllo.sóflca. Qrre plrtntea no

solo otr¿t rel l lc ión con el rnunckr sino l¿r concienci¿r cle trn l-n¿rrt i l lo

ref lerivr) que clcsh¿rce las iele.sias virtr-rosas, morale.s y científ- ic:rs

csta i r lcc ichs.

8. La Viena rnujer

Por c¡trr> laclo rparece una enigrnírt ic:r Viena rnoclerna que va

trí l tr l r  I(erl  Krl t t ts, cl lrL'va:. i  tratar l tober Xzh-rsi l ,  clue \¡: l  2r tr lr tar cl

pintor Gustut'Kiinr. qlle vll rcspirar Si.qnrtrncl Frcucl, el rnú.sico Cltrst¿rv

X,' lehlcr, el l toet:t  Hoffrnannsth:t l .  e: l  cscri tor y croni.st:r cle los cafés y

lit nochc' Peter Alterr-li-rer-g, el novelista Artl-lur Schnitzler. el fl lósctfo

C)tto Vcininger' ,  y ( lLle c' ,s l l r  Viena femenina. Una Viena clonclc er-r

t-t'tttchus ¡troblernírticu.s crítica.s, y en tocl¿is l¿ls cliscursiviclacles liti-
qlnters v l)Lrcst l ls en cl iscr-rsión, r l l farece clararnente la f leLrrrr cle la

nrtt jcr c()r i to rcl : t to qLre contcnclría las lbnr"la.s cle clcnunciar las rtr i-

nas clc lr t  razirn ntoclcrnu, l : ts celclas clc la civi l ización i l trstr¿rcla.

Krrrl Kr:-tus, elr slrs c.scritos perioclí.sticos tle La Antorcbct ttnali-

zlv cn ntuchcr.s trr lnos y pírgirras sobre cl i lemas clc la jr-rst icia, clc la

i)cna, clc lrr  c:onclcna, clc los v:r lores, cle la rnoral,  el ' . rcor-rtcccr

fctnc'nino v lu rcl : tr- icin cle hcgernoní:r cult trral clel varí¡r-r.  Es c()r-n()

si l {r ' : tus, ¿t sLr nraner: i .  pcrioclíst icamerrte, l lcrr:rse el cl iván f l 'etrcl iano

y los ci lsos fctncninos rt l  rnccl io cie las c:r l les cle Vien:t,  instalase Ltn¿r

<rprcrlticrsli c:,rlníl err le resplanclecicntc' Rirtgstt'cts.se, con lrn hornll 'e:

\ , 'Llní.1 rntr jcr cncinra. 
' Iorn¿l 

lc>.s c¿rso.s v los atmvieslr " juci icialntc'ntc"

con Lutíl violencia impr-ret-utclora soberana. Tarnbién lvlusil tiene

c:ttentos l t írsicanrentr l  sobre perf i les, sj tu' .rciones, errcluci jacles <Jc

mtt jc 're.s, rc: ir t tos, clonclc el esc-r i tor escarl l l ,  busc¿r no \¡í l  sólo lcr
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femenino, sino lo qr-rc Llna .suerte cle cráter ctrltural, psíquico cle lo

fernenino re¿rbre críticlmente a lzr historia cle lo rnoderno, cle la

vicla instauracla. Un algo rnisterioso, clisrupti'r'o, irruptivct, qlre ya

lro t :s el .sinrplelnente el "otro sexo", sino la anterúrl t im¿r enuncia-

ciórn auscnte, Llna voz raspanclo por clebajo les patologías clel cogito

cartesi¿ulo: un secreto, como cliría el poeta Rauclelaire, para eluci-

cl'.rr trn¿r épocn.

La voz clue clicc'es l¿l qlre no tlctnza a clecir n¿rcl¿l. Y en Vien¿t

lo fernenino rein:rlrgLlra la crítica a la moclerniclacl cle m:rnera c¿tsi

lapiclaria allnclLle esté toclavía en labios mascr-rlinos mecliaclore.s,

intérpretes. La moclerniclacl es cl i f íci l  cle clesentrañar, pens:tbit

Ilar"rclciuire en París y cincuentzr años antes: remite precisanrente zr

"csc)" cle trna época qlre no tenclría nombre, representlci(>n, mecli-

cla, conlrcnsurabi l idacl,  quc no tc'nclría ni yo ni túr, corno Lrn

significarrte terrnita clue se de.sliza inflnitamente V se corne al resto.

Entonces, pien.sa Bauclelaire que en el t iempo cle la actual iclacl

siempre habita Lln sccreto. Inaucl ible, inasible, pero violento y ve-

ríclico: ese secreto hay que clescr-rbrirlo. No importa si llegarno.s ¿1

clescubrirlo, I¿r cr-resti(rn e.s qLrc pcrsigr-rienclo ese sccreto clescifra-

lno.s clc clr-ré se trat lr  lo c¡ue no sabemos clc qué se trata, o 1o cltrc no

se tr¿rtu cle nucla porqLle es cl sinsenticlo cle la ptrra vicla-muerte en

e[ entrar-r-urclr,r civilizatorio. En Vicna :]p:lrece entonces clararnente

(lLre cn l : .r  cup:rcicl lcl  qr-rerel lzinte cle la mr-r jcr de una cultura, en ese

rnito, lugar, clcstinaciíln br-rrguesa, prostitución, censura y repre-

siór-r cstótica c-ilrc agelrota a lo feinenino. se esconcle la posibilir-lacl

cle cle.scubrir lcl  impronunciable: Ia luinir cle una rttz(>n j trcl iciaria,

legislativu. penal, política, mor:.rl, fi loscifica. Algo que el hombre no

cstir vll capacitlclo a contener, a porta.r, IL plantear, porqlle él sería

cse or-iginari:r rtril-r'.r n-roclern2r en acto.

t\' lucho clc esto hay en l'.r escena cle las pacientes frcuclianas,

algo furibunrlo y no arnraclo, cleshi lachaclo. Esto c's, f-ecunclo: brtr-

tr l ,  clcsprotec'tcx, "prontn:rr io" sin casi l leros neutral izí- lntes, prove-

nientc cle lo c¿rrcelario, clc la a.sfixia, lo victori:lno, el encorsetarliento,
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lzi hipctcresía moral y la prostitución cle la mtrjer, corno una figura

entre la esfinge, valnpiresa, maclre, cleseo satárnico, ama cle casa,

virgen inmaculada, ¡lerclicla, literariarnente iclolatrada y barricla, alurn-

na y educaclora, sublimacla y venclicla al mejor matrimonio, diabó-

lica y anselical, demotúacay sin sexo, lug:ir estableciclo como hueco,

y' a la vez últirno resto cle sensibiliclacl hunlana en el embnrteci-

ntiento gencral dc' las relacioncs soci¿rles. Léxico que se clesprencle

en las cliscttrsividades cle lo femenino descle pintores, ensayistas,

clramaturgos, científicos y filósofos vieneses. Lct Caja de Pctnclctra

cle Frank V'cclekin v el lesenclario papel cle Lulú en es¿t obra cle
teatro plrtnteanclo ahí una instencia subalterna, con capaciclacl de
qr-rerell:t. Lct nttt,f er sin son'tbra, cle Hofftnannsthal. El libro cle Otto
\\/eininger qLle agotó veinte ediciones en dos años, Sexo y cctrcicter,

cloncle la tni.soginia y clc'sprecio absoluto clel autor sobre la mujer.
permite reclescultr ir la paraclojalmente como profunclo cuerpo-
espiritualiclaci alternativa a, toclo 1o dominante. Las escenas, anéc-
clotas, retr¿rtos, ler-rguajes y conversaciones cle mlrchachas y rnuje-
rc.s en los ltaseo.s y lt¿tres clc Viena dc' Peter Altembere, los perfiles

lcmeninos cle Arthur Schnitzler, el tema cle la esposa, relaciones

conyllgales, prostituciÓn y goce clesdc lo femenino en Karl Kraus,
ios escritos, posttrra.s y cliaric-r de Alm:r Mahler.

Lo femenino emt:rge en viena por primera vez como relato
clisrruptivo, clesf¿r.saclo, prometeico. Como una ltioerafía cle la rno-
clerniclacl clt1,¡¡ cc)sto fue precisamente sll sepultura intelectual, su
encierro cn Lln cle.sván prol-ribido de ser tratado clescle sll voz. El yo

enfrentecio a este otro yo no solo trastabilla ii losófica, científica,
literaria ,v poéticamentc, sino en el ámbito irrerversiltle cle lo sexual,
clel gencro )' los tnunclos sirnbólicos y los regírnenes cle repre.sen-

t:tciones inconcientes/concientes. Trastabilla en los parajes inexplo-

r¿tcJos de un¿r moclerniclacl clescentracla que clice "yo" mtrjer y cstá
cliciendo otra historia cultural abismal.

Puecle arslllnentarse que en acluella Vien¿t "ia clenunci:r clel yo"

tiene variables di,stintas: el yo aparente, el irnpotente, el inexistcnte,
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cl ilu.sorio, el vercladero ignoraclo, el f-emenino. El vo ilu.straclo

comienza e convertirse en su propia furga total, o colno va a clecir

Rilke, poeta de ese tiempo austrohúrnharo, solo resta el yo cn el

instante cle su cambio, clrando cleja de ser, cuanclo pasa ¿l scr.

cuanclo quiere ser, cu2-lndo alucina ser, cuanclo desaparece c()rno

ser. Iiecién cuando no es, es su narración siempre póstuma.

Esa subjctiviclad furiosa fr-rncla la nroclerniclacl. Hegcl va t clecir

q u t :  I a  m o d e r n i c l ¿ r c l  e s t i r  f u n d a c l ¿ r  e n  l a  i c l e a ,  c l i l e r ¡ a . s ,

clescr-rnciliaciones y desgarramientos cle estzr subjctiviclacl li lrret, :rtr-

[ónotn'.r, critica, iclealista. Mientras poclermos mantener esta subjeti-

viciad como la problemática cle la nueva eclacl, la moclerniclacl,

como su pisc-r, este tiempo ve a pocler ser Llna eclacl otra. La mocler.

niclacl como autocercioramiento, como su autorreconoccrse, es esa

sul'rletiviclacl que se transformó en única secle clel misterio y la

pronllnciación cle lo real, de la verclacl conceptual. fulientras pocla-

trIOS cliscutir, y en la cliscusión de algr-rna manera sostener quó

subfetiviclad, la modemidacl persistirá, pareciera clescifrar Hegel.

Lo clue plantea Viena a nivel cle campo cultural pensírnte v

clesplegado cuancto cuestiona es¿l iclea cle sr-rjeto/subjctividacl, es¿r

construcción con qlle 1o moderno se plar-rteó la represent¿rción cle

la seclc cle la verclacl en lugar cle las escritur:rs sagraclas, es algo qtre

en Vien¿l se reconoce, se balbucee, se tartarnucle¿l, pero atrur,'iesa

profunclamente los pilare.s de lo moclerno. Por e.so clc'cía atl princi-

pio que .solamente se pueclc entencler la postmoclerniclacl si está

¿ttrltt,es¿tcla previtimente por el re-conocimiento dc la estación Vicn¿r

clcl 900.

9, Iluminaciones

Finalmente tonlzrría algunas figuras cle aqurella Vierr¿r. tJnu e.s l¿r

clel que qtrizás ha.v-a siclo padre intclectual de tocla cse seneración.

NIe estoy refirienclo a l(ad l{r:trs, un perioclista, clram:rtll lqo y actor
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teat ra l  c lue fue maestro ic lco lógicc i  para un Vi t tgenste in,  fue

polemista cle Frer-rcl, ftie 1..aclre intelecru¿rl r-lel arqtritecto Aclolf Loos,

fue acér'rimo cnemigo clc F{ofFrnannsthal. Kr¿rr-rs, un jtrclío brillante

qr-re eclitó clttrante treint¿t años trn periírclico que el escriltí:r, impri-

nría y vcndía lllrnaclo Lct Antorcltct publicación qlte recon'ió tr-icla

el área cle la cttltura germánica conro urna nliracla crítica cle tocl¿r

acluel t ier lpo clel f in cle una época. Hzry páainas clel novel ista y

ensayi.sta Eli:rs Canetti que cLranclo l-rabla cle aquel Kratrs, y lo rlue

signif icó en la Viena intelectu¿ll .  son pí iginzrs inolviclables. Kraus

escribió una oi-¡ra cler teatro que sc llama Los ti.ltintos clícts cle lct

lltntanidcicl (está eclitaclo ell castc-llano), qr-re sólo clos vcces se

ptrclo poner en tcatro porqlre son 500 actores y chlra mírs clc siete

lrcrras. Es esenciulrncnte una olrr¿r literaria, un libro. Lr¡s tiltirncts

dicts cle ltt hutnuniclctcl son precisamcnte los clía.s cle lu plinrera
gLtel'ra elllropca, en los que Kraus clcscubre qr-rc justarnc.nte toclos

los sucñc-is clc kr ih-rstr:rción terr l inaron en eso, en las tr inciteras, c]n
lu sangre, en la rnuerte masiva: se acabó un t iempo. Estct lucgo va

a scr t tn leh'n' tot i t ,pcrmllnente pera la comprcnsión cle l¿r agrxtía

nroclel'na. El fllírsofo fr'¿urcés J. F. Lyotarcl v¿r a planteírr que cs cn l:r

Solttción Final hit ler iana clur¿rnte la seguncla Í{Llcrra, clonclc se : lgo-

ta el srteño tnoclcrno. 1)onclc cl progranra cte l : l  moclernicl:rcl .  j t rst i-

ci ;r ,  i lust lación, cmancipación, equiclar-1, igualci:rci .  v .soble toclcr

racional iclacl científ ico-tecnica parÍ i  la vicla y la fcl iciclacl clcl  hont-

bre, va no ptreclc dar ninsún tipo cle r¡zótr cle por qué succclii; csc>,

la Solucií>n Fin¿lJ, a part ir  no sólo clc una iclcología nl;rcal;r:r ,  sino

t:unlt ién e part ir  cle un progre.so técnico. bél ico, cn culnto :r círn-lcr

sc ptrccle matar más jr-rcl íos por cl hecho cle sc'r '  juclíos cn el ntcl lol '

t iempo ltosi l t lc. i )esclc el nrornc:nto cle qlre eso i lcontecc \¡ curic 'rs:r-

mente en el cr>razón cle la moclcrniclacl crítica filosítflcí1 qrle cr:r

Alemania, y¿I. le moclerniclacl entraría cn cl isolvcnci:r clcf ini t ivrr.

Kraus percibe at-ltes la catírstrofe cle una civilización cle ma.sils v

clc meclios mu.sivos seneranclo la concienci¿r cl iar ia cle la gcnte. I-a

.sitúa cn la primera gu€rrríI munclial, clóncle bírsic:rmeritte lo qlle
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plantea es la falt¿r de senticlo, la pérciide cle senticlo cle todo lo

actlt¿iclo en sll acttr¿rlicl:icl. El fin clel scnticlo es el fin clcl vitlor,

significaclo y si-tstantiviclacl cle la palabra. Si evidentemente la histo-

lia ilustrada tiene que termin:rr en lo qr-re es esta primera guerrn

expone l{raus" el hombre occiclental europeo ha frac;lsaclo. La cul-

tur¿r e.s r.ln pozc en realiclacl siniestro que cacla vez mírs habilita el

Itomiciclio, la violencia, la qllelra. l¿r mtrerte, en nornbre sltpuesto

cle t<rclo lo contrario. Algo pareciclo vlr íL pl;urtar Freucl clLle e:s Lln

gr:ln reccloso cle la cultlrra. Kraus r¡a establecer er-le el mullclo es

solarnente la icngua, cs solamente ia veneracla pzrlabra qtre lo sos-

tietre. Somos lengtr:rje, solnos 1<l .silirhico que clecimos ser, solnos la
gr:rn literatr-tra que construyó un mrinclo cle valores, sc'nticlos y

rcf'erencias. Y la palabra, pienszr Kraus, no se ha salvaclo. La lengr-r'"t

no sc ha salv¿i"clo. Palalrra cs taz.ón, just icia, cr i ter io, verclacl!  pro-

rr lese. icle¿rl,  ót ica, lo que una rnaravi l losa l i teratura qLle nos vicne

clcscle el fonclo eriego y bíblicc'' cle la li istoria nos muestra para

cc)nset'\¡ar el valor cle le lengtr:r. Somos historia clel texto. La gtrerra.

el pelioclismc cle mas¿rs, l¿ts qrancles rot:.itiv¿rs llanl¿rndo con éxito a

la gtrerr¿I, vomitarrclo sangre ¿lnticripacla cle la posterior sa.ngre ver-

cl; icier¿r cle l¿is tr incheras clel '14. h¿rn mataclo a la Iengu:r.

Kntt-rs tiene r-rn li itro escrito en 1936, un ario ilntes cle su ntuer-

tc, quc se llumzr Lct te:rcera nr.¡clte cle \Vctlptngis, tomanclo la noche

cic' \\,:rlptrrgis, clel F¿rr-r.sto cle 
-[ohann 

Goethe. Kratrs comienza el

l i l r i 'o cle 300 páginas cl icicnclo en slr primera i ínea.: ".sobre Hit ler nc>

se nlet ocLrfrc ltacla". Ncl \¡oy a clecir nacla, así ernpiez:¿. Y en las

tt'escit:nt:is ¡;írginas siguientcs e.scribe scble F{itler y lo que estli

l l : rcierrclo clc- 'scle el poclcr en Alernania. Denunci¿r lo qr,re cstán ha-

cicnclo los e.sbin'os cle la cruz Élrilx¿rcla y q'.re cl resto clel rnr¡nclo no

s:tlte y no cl'ce qu.: esté suceclienclo en Aiernirnia. I{r¿rus postr"rlat clc

cntracl¿i utr clescreimiento altsoluto cn el propir¡ instrurnento con el
( i l tc va a trurl tajtr :  l ' . r  palabra. "No se me ocl l l - l 'e nacla". Colno cl i-

ciendo ",v lo que se rrle oclrrrc no vzl a sen/ir". Frente a ulla re¿rliclacl

L:t t 'oz, ie l i teratur-1, el lenguajc, ese rnuncio ettérec¡. i lusorio, inragi-
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nario. cecle. Sc opaca, se exi l ia, .se clesprovee clc sí nt is1n2l. El ha'bí¿r
viviclo Llna er,xperiencia excepcional a.ños antes, en Lln mollento etf
picnr prirnera guerr¿I. En 1977, cl ice "Rlleno, no ecl i to más Lct Att-
tot 'chct". el cl iar io qr-re publ icaba. Y muchos lectores rcaccionlrn
con cles:.rgLaclo, cl iciónclole: "no, hay clue seguir publ icanclo, éstc cs
t'i rncrmento cuanclo s¿tc¿lr La Antorcba resulta irnprescinclible". Knrus
tlt-t cltmllio se ¿ttiene il Llna iclc¿r fuelte slly¿t: "el cltre tiene:llgo pura
clccir,  clé trn p¿lso al f t 'cnte v cal le para siernpre". Piensa Kraus:
cr-tanclo ios i-rechos sLlperan : l  la real iclacl,  cuanclo la malcl ición, lo
l torr iblc v 1o inf¿rusto escapan cle las páginas cle la l i terat l l la v .se
c--onvierteit  elt  la rcal iclacl concreta ql le vivimos toclos los clías - la

grrc-l'ra, el :rsesin:rto lnusivo cliario- y¿L no hay mas cltre clecir. La
lctrgtt . ' t  fr-ret ajust iciacla. Y sin emb:irgo clescle es¿r cr. iclernciu, clesclc
c.s1-l c'ollcict-tci:t, clc.sclc esa irnpotenci:r, Kr:rus escl'i ltc. Pctclrílr clccil.
sc, sl l  crí t ica a la ctr l turí l  es extrem¿r y .sin concesiones.

Lo cluc v¿l :r  plantcar Kruus para str vicna, es quc r l l í ,  en csa
citrclacl clc et- l .sueño, c'stá encerr ' .rcla la locura universal.  I) icc "Vienu

cs trl tct'ntriltrctro cle la htrnlanicl¿rcl, cn e.st¿l ciuclacl estír cnccn'¿icl¿t
l l  locttr¿,t t tnivcrs' . t l" .  \ '  la locura universal no es ninguna locur:r
t tni 'u 'cl 'stI I :  cLl l lnclo ól clescri l>c l tr  locura trr- l ivers¿rl.  cs la vicla cctt icl ia-
tll l qllcl l lcva cacla uno. Lct que pase es qlte la natlrralizamrls tlrntcr
qt lc r lo Pen.sarnos ql lc es loctrra univc'rs¿rl.  Pero cu¿rnclo él cle.scri l re:
cso. cs rll l lv simpa,tico, muy gr:rcioso, es mllv hiriente. I(r:r¡s e.s un
slt ír icct,  plantea que es precisamente la real iclacl mlrs coticl iana.
halt i t t lal ,  ban¿il ,  el  mornc'nto cloncle.se anicla la m¿ivor locnra. Ccln-
siclera ( l t te son los intclectu:r les, los pensantc.s, los bencrní.r ' i tos
horll-rrer:i cluc nos repl'csentlln, l:r 1-leor lrrrscrrracla 1, carnaval cle csa
(:1lrlc:t pltt:ts pal'a arriba. Dice en un texto "en cst:r citrcl¿rcl vir.o llr
f :r l t tr  t lc senticlcl  cle tocla la vida crterior, los canrbios consi.stcn ct-)
cur l l r i lu '¿r  los ar t is t¿ts  c le  la  ópera real " .

Fí icrrsc cotr lo reprc.senta l¿r iclca clel c¿tmlr io. iclea trt í ;pic:r tan

lxc'sClltel en es¿l Ópoca: "Los caballos van por los aircs, la li inestl':tsse
cstrt c:trl>icrt:r cle ttn ltigote bien úztclc>, alrecleclol estít la r,' icla r-nucr-
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ta, el cochero me pregLrnta si voy a sllbir, n-le pego un tiro". \- er-r
otro texto: "el teatfo está eclificacio en ei estilo cle las c¿rslrs clc
Vicna, la Opera está eclif-icada en el estilo cle las casas cle Viena.
initaltitable pero hermosa, se han cuiclaclo finarnente los palcos,

llero poclemo.s ciecir con or'é1ullo que hemos olvidaclo lo.s lt¿rños:
entre nosotros huele mal en los palcos".

Hay Lln:1 tttorcltz crítica satírica qlle está hal'¡lanclo cle lo airstrr-
clo cle ttna lc:rlidacl, prccisurnente en aqr:ellos pLlntos clonrle el
vienés sentía que se confirmaba como nllnca lo clue poclríamos
llatuar lo civi l izatorio. Carruaje elegante, palco cle la Opera. Cabl-
liero y cochero. Itinerario a seguir, cle.stino cle un r.iaje. 

'I 'catrg 
\,

cilrclacl envicliable. Ese botín cle gr-rerra, corrlo cliría Nietzsc.he cic la
ctt l t l t r¿t l-r t trguesa alemana moclerna, es l :r  locura. Es el punto cicgo,
es llt catástrttfe. Klaus clescifia la iclea cle catástrof'c: clla I'ra lrclr,,cniclo,
n¿tclic lo aclvict'te, pero ya está entre nosotros. En Los tlrltitttcts rlír.ts
cle kt l:turnaniclctcl, la últirna escen¿l es Dios qr-re eritr "1zs no lo llc
c¡trericlo ¿tsí".  l ) ic>s gri ta eso, y¿r no hay rcereso. Y esta cs Llna gltr:r

qrrer él tcrtr i i t r l t  cle cscribir err I9I7 , o see quc la escri l te inlpregn:.r-
clo cle csa citnticlrrcl cle caclirveles cliarios quc vienen clcl trente , err-r
la solecl¿tcl cle .su aislutniento, habicnclo interr l l r l rpiclo la publ icr-
ciórr cIe Lu ¿lntctt'cba.

El novel ist l l  y cnsayista l tober N,ft-rsi l ,  y tne voy accrc:rnckr lr i
l ' irral cle csta ch:lrl:1, expone en El hrtntltre sin tttt ' ibtttrts 1>rcci.se-
t lrentc Lln munclo ntoderno científ ico-técnico-incltrstr ial  l lerro cl i :
atr i l l l t tos, para un hombre :r l  que ya no lc ciuccla ningún l tr i l rur<i.
Ftn la tnoclcl ' t ' t ic laci vienc.su, la racional iclacl cle la ¡Lrcva r, , icl : .r  ¡r-5:-rr- lu
cs tltl. qllc ei hombrc hu percliclo toclo valc-rr, tocia rnística. tclcilr
Ittttct'lticiclacl, tocla "ltalaitr:r clel c{)t^L:z,()n", tocla relaciól-r gcr-ririr-lu.

tocl¿t intcnsiclacl clc cl'ec:nci¿t profuncla. Pocll'íarnos clccir c¡trc el grull
Cl lsl 'Ll l l¿l je lo l leva 1I Ltn plano cloncle toclo es posible, cclr-r l rr  ú¡icu

I)ecLl l i r¡r ' ic lacl cle qtrc no hay senticio para nacla cle csc toclo. Ne h2y
scnticicl  en ctt l tn[o t t  la expcriencia cle lo hun-lano. Lcl c¡rrc iurcc
A'It l .si l  es ¡ l lautc: l t 'esto tan intelectuahrentc gcrnrane, ta¡rbi ir¡  ta.
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fl lo.sófico, que es analizar Ie relación entl'e conocirniellto-scnticlo.

relación en crisis que cle clistintus rr¿lneras la cletecta el iclealisnrcr

lr.rterano y el romlnticismo cle raí2. piet"ist¿r. En l¿r moclerniclaci va no

tenclrá que ver Llne cosa con la otra. Conocinliento es munclo ex-

tr:tñ¿iclo, sentido es experiencia cle yo en el mnnclo. El conocimien-

to es Llna acumulación ciesertiflcaclora clel munclo que no lleva al

.senticlo. Poclemos sllnlarlo sin pausa y llegamos ¿r Lln pLlnto cloncle

filosófica o e.stétic:r, o eticamente no hay sentido. F.l senticlo es la

pregunta clesaparecicla, y olviclacla su clesaparición.

En ese camino estarí¿r N{usil planteírnclose en c¡-ré consiste l¿r

crisis de ese hombre tan homcnajeaclo y alabaclo y vcnelado por la

i lr-rstración, por los r i tmos clc ef icaci¿r, velociclacl,  poscsión, ectrmu-

lación capitalista, el hombre cle la razón procltrctora. "Parto clel

presentimiento -clicc N'Ir-rsil- cle un estackr más apasion:rclo c¡ue

l¿t verclacl". Ei es un ingeniero prelniaclo, aclernás un militar. Iiompe

con esas clos v:rriables y se transfonn:.r en Lln ltovelista. Y su pr()tl-

gonistu LIlrich, es Lrn personaje clue clescle el prirner crrpítulo cleci-

cle no hacer nacla que le ftrese incliferente a[ ¿rlrna. Renuncia, sc:

retira clel engranzrje, cle la pelea, cle la coml)ete'nci:r, clel érito, cle lzr

carreríl, se exilia cle la.s promesas. ¿I)escle c1ué clispositivo íntin-lcr

para cnfrentar tamaña empres¿i? Simlt le: proponerse no hacer n: icl :r

quc le fuese indif-erente al alma. Entonces no hace más r-r,lcla cle

todo lo rnucho que él y todos hacen cliariamente. Porclne toclo esc

cntramaclo clispuesto y btr.scaclo, en rcalidacl le resulta incljferente.

La prueba, de aquí en ntíts, es un¿r angustiu v satisf:rcción pet'rnír-

nente, Lln vecío y Lln recobrar cle senticlos inóclitcts en str vicla.

h¿ist¿t qtre flinalmcnte encuentnt Lln2l rt:laciórr mitificacia y herrmo.sa

qLle es su relación con trnn herrrlana que hacía rnucho tiempo qLte

no veíu, y clonde experimentrt la recllper'.ición cle un momentcr

místico. mucho míts ap:rsionirclo qile la verclacl. cleslirrclaclo cle lo.s

engranajes, regre.sacto hacia su propia pro{'r"rncliclacl. incrnoi'ia, cle-

sco, esplenclor. Ctranclo clic:e nrás apa.sionaclo clue "la vercl¿lcl", lo

t¡ue estít qlterienclo clecir Mu.sil es clesnuclar el signil' icticlo cle la
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vef(lacl científiclt. la verd¿rcl aclministrativa, la verclacl inversora. la
I'et'clacl incll,rstrial, la verclzrd tecnolcigica, la verclad gananciosl, ltr
verclacl intercsacla, con las cuales el munclo te clice que únicamente
con es:ls vercl:icles el mlrnclo 1, Llno pueclen efectivarnente marchar.

"Sin clucle el'a ttn homlrre cr:eyente qLle v¿r no creía s¡ ¡¿61¿¡ -

piensa Ulrich- su elttregl-t sllpl'erna ¿i la ciencia no consigtrió ja-
nrírs h:tcerlo oli,iclar c¡r-re la belleza v la bonclacl clel homlrre vienen
cle lo c¡ue éste cree y no cle lo qtre sabe. Lc pareció ignorninioso
tener que allstenet'se clur¿inte tocla l¿r vicla cle rrolrrer a las otr¿ls. a
las frascs genuina.s clel lenguaje nlíst ico. Aquellas frase.s le habla-
ben al corazón con xcrento fraterno". Aqtrí aparece , a la nl?rnerur
"l , ienesr' ' ,  e- ' l  clranra cle ia palabra y el rnurrclo, la palabra y lo otro,
la pal:rbra y Io mío. La palabra qlre ,yo qtrisiera, Ia palabr:l que .y()
tencirí¿t, la palabra qr-rc me resultaría r lecesaria. Esa palabra para
enunciar velclacleLamc-nte. esi i  no la fenqo, se rne escapa: ¿dí;ncle
cstír? i{o cs la palabra cle la sirnple conc:ienc:irr, no e.s la iralal>ru cte
ia ensc'ñLrnzt, uo ers Ia palalrrzl universitlria, no es la palabra clc- la
:¡cacietni:t, t 'tc,i es la pallbra perioclística ni la profesional ni le clel
senticl<¡ ccli 'nún siettrprc ti-rn vener:rcl¿r. Hay r-lna cles:lparición clc l:r
palallra en las palabras, y eso es Lln¿r cle.sespel'aci(rn moclerna. Esa
"faltlt" €rn su cloble scnticlo cle la p:ilabr"u rer¡rite a la iltr.sorieclacl clel
strjcto portttclor clc l¿t palztbre. I.,lo hay posibilicl:,rcl cle una palabra si
no sc clesestrurcttrru esa fieura de la representación, slr secle.

Finalmente, Huso von Hoff.smannsthal, poeta vicnés qtre a los
veintc años estalt¿t absoiutarnente consagrl lclo en su espacio estét i-
cL), \/¿l a 1;l:tnteÍrrsc tanrbión ur-ia bú.squecla agitacla y trénrula cle le
realicl¿lcl cltre se lc esc¿ip:t. Se i:regunta el poet¿l: ¿clóncle he quecla-
clo la rc'l¿lción ¿tnrorosíl, o segura, o incliscutilrle, o recorclacla. o clel
saber. cntr-e rnis ser lener-raje y' ese otro lenguaje que pLlebla cl
mttnclo circutrclltntc? ¿En qr-ré longitucl cle' las cosas y los sercs mc
fijo, rne sitúo, me irnagino, si se ha roto esa familiaricl:rcl con que la
palzibr:t nos persu¿tclía que el nornbrar albergal:ia Ia verclacl cle la
real iclaci? ¿Qué soy entonces, qué nornbro al nombrar el yo, si  la
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lernqtra se qlliebra, se clestroza, se plll\reriza en mi boca cLlanclo

<lttict'cr cnunciar- lo qr,re vivo? En un texto qlle recomienclo, Lrt cctrtu

cle Lr;rcl Chcntclos, el protagonista qlle escribe la misiva cllentu que

vive lu vicla comúrn cle trn nolt le y de repcnte comienze a cxperi-

rncntar cltre le f'altan palabras para expresar lo qtre e.s el mtrnclo,

t'.lnto en sus pequeños detalles como en sll magnificencias. Va a

clecir l{of.sn-rannsthal en otro de sus textos: "clebenlos clespeclirnos

cle un munclo ¿rntes cle su clerrumbe. muchos ya lo saben v Lln

scr-ltimiento inclefir-rible los convierte en poetAs".

Lo ir-nport2rnte es ver cómo el poeta, ef l  1910 -cuenclo aún

1rc'rsiste la gr:rncle utopía civilizatoria-, él est¿r l-urblanclo cle clespe-

clirsc clc ttn rnunclo pare siempre. Melancolía vienesa. esa "tristez¿r

tr iunful" ( le la que habla el poeta. "Nuestro presente cs pl lro vacío

v clttclo, la consagracióin viene cle un mundo lejzrno impronr-rnciat-rle".

Qtrizlis ulgr¡nos textos cle Hugo Von Hoffinannsthal \/2lu a scr los

c¡r-re rnas hacen permanente eje en lo impronunciable. "No posc-

nt()s lnás nuestro yo -clice Hoffm'¿nnsthal- él ncts r,' iene cle ¿lfue-

r:.1, o clc trrtry aclentro, arrastraclo por el l ' iento". "N(,) posctcmos otra

c().sr't quct Lrna metnori¿r sentimental, Llna voluntad anquilo.sírcla".
"J-oclo se c¡trcbró en fragmcntos, v esos fragmentos volvieron a

clltcbrarsc cn fl 'agnrentos, ya nacla puecle ser abarcaclo por c()ncep-

tos". "F. l  hc>rnbre, el yo. un ser somnoliento que vive la angustia, l l

l ron'achera y Ia nostalgia". "No son la.s palabras las clue están aclen-

tro clc los hombres .sino los hombres los que están ¿rclentro cle las

pul:t l rras". "Lus palabras cle las cu¿rles la le-ngua debe sel irse se

hicieron polvo en la boca como l-rongos poclr iclos". "Quisietr cleci l '

c¡trc ia lcnsr.ra en que me sería posible no sólo escribir,  sino tanr-

lr ién pcnsar, es una lenqua cle la qtre ninql lna palabra me es cono-

cicla. l{ i  rnunclo es lo inclecible". Dice Hoffmannstal,  "el lenguaje

its sirnl>lernrernte Llnu pantalla cletrá.s cle la cu¿rl sc refugia, p:.rra cles-

¿tpilrecer pzlr¿l sicmpre, la realiclacl".

Aquí, en esta pro.sa poética, tenemos plasntaclo que el lenguaje

c.s la trtopía y al rnismo tiempo la catástrofe clel hombre modcrno.
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Le casa cle su ser, qlle se sLlpuso libre en la libr-c enllnciación

liber¿rdora, y a le vez la oscura habitación cioncle solo, con-r() vrr ¿i

clecir l(raus, "tanteo palabras en la osclrriclacl". La lenguu es utopí:r,

parr. el poeta, en el sentido cle que solamente el lenguaje ticne l;r

posilril iclad cle a.lcanzar esa realidad siempre más allá cle rtrí. L:r

lcngua es catá.strof-e, porque cacla palabra qLle pronunci¿r lo llcja

nrás y rnás cle la realiclaci. He clejaclo totalmente call:rclo a Frcucl en

esta chlirla, para llacerlo tremenclamente presente sobre t(xl() crl

ustecles, en estc¡ que les conté. Para que usteclc.s pucl ieran pcrci l t i r

cómo la cultura intelectual vienesa e'stá procesanclo nrírs o rncll()s

lo misrno que Freucl trabajará geniahnente clescle lo suvo, u purtir

cle elementos, historias, vivencias, rnernorias, pasaclos, prescntcs.

quc tienen Lln honclo suelo común, y distintas r.arialtle's cle ulrot'clajc.

Llnos cl isparan hacia el teatro, otro.s hacia la pciesí¿i,  o lrr  f l loso-

fía. o la pintr-rr¿r, o la ncrvelíst iczr, o la arquitcctLu'rr.  pero lu l tnr lr lc-
rnática qLre enmurczr el conjunto es lo i lusor- io clel srr jeto, lo i l t rsori<. '

cie esu palabra qLlc tr¿Insparent:,rría lo rcal,  lo i lu.scl ' io clel conr>ci-

miento bajo l trcsión crít ic¿t rezrl ,  lo i lusorio clc lu verclarl .  \ ' toclu csrr

i lusorieclac1 incl ica ruin:rs cle Lt razón i lustracla ql le, cle no l iucersc

conciente, llevan a Llna sittración cle c¿rtástrofc. Corno penslrrílr lrrios

clespr-rés cl l;erlinés \X'alter Benjzrmin en plcna seguncll glrcrr¿r: "l,o

único qLle no le perdonc¡ al intelectual. al hombre cle concienc' iu, ¿rl

progresist: i ,  al  sujcto dc izquierda, es cscucharlc decir l tatút icu-
rnclt te, l leeaclo el momcnto cruci¿rl :  '¿cómo fr-re posiblc estr¡ ' / ' ."  F,sc

es iln asornbro no filosófico, retarclaclo, pien.sa llcnjantín, r's el

asombro imbéci l ,  el  "c(;rr io fue posible esto". Y Bcnjumín, prof-un-

clo admiraclor cle Karl Kreus, 1o está clicicnclo er-l 1940, lnicrttrrs

escapa cle los nazis hacia su cercano suiciclio en unlr fl 'or-ltcr¿r. y c:;

lo c¡-re cle muchas maneras Vicna, clolorosamcnte, lúcir ianrcr- l te"

t'uaccraclamcnte. nos antícipzt clel siglo. Por sttpr"rcsto, ,u'cir-itc () trcintil

rrños clcspuels cle las gLlenils, las cievast:rciclncs, k-r.s totalit:rrisrnos,

tocicr intelc:c[r-ral clc Europl y 61.1 rnunclo \/a ír ¡>llrrte;u'.sc qllc] l:t

lrarbrric acontcció; y clirír, vien<,lo las; inritgcnes clc ir.r.s air¿rr-lclona-

clos carnpos cle concentracir ir-1, "cóüro iue ¡>osiblc esto". Lo incrcí-
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ble 1' clesgarraclor cle viena, es que un par cle generaciones en
algunas figuras muy tuertes cle clistintas artes y terrcnos clel .saber,
se plantearon que la ltarbarie había triunfeclo en plena belle époqtte.
Y que esa barbat'ie aniclabe en los pliegos del orclen, clel proqreso,
dei av¿lnce técnico, cle las lógictLS ttru,ss-mecliírticas, en las proltiers
entrañas cle una cir¡ilización por cloquier utopizzrcla. ü
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