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IМAGEN, ESPECTACULO YGLOBALIZACION. SOBRE lA VIGENCIA 

DE LA SOCIEDAD DEL ESPECTACULO DE GUY DEBORD 

Jose &топ Fabelo Corzo 

Vivimos en un mundo en el que el papel de la imagen se acrecienta 

dia а dia. Уа va siendo lejana aquella ероса en que la construcciбn de 

imagenes у su incorporaciбn al medio social tenian al arte como amblto 

privilegiado. Los avances tecnolбgicos han generado una capacidad 

virtualmente infinita para el uso у la manipulaciбn de productos ima

ginarios que cada vez mediatizan mas nuestra relaciбn con el mundo. 

Mas que con la realidad misma, nos relacionamos sobre todo con 

imagenes de ella construidas artificialmente, casi "artisticamente", 

podriamos decir. Esa es una de las razones рог las que hoy se haЬla 

de un proceso de estetizaciбn de la vida. El termino "estetizaciбn" 

alude, precisamente, а la salida de las relaciones esteticas del marco en 

que habltualmente se les ublcaba: la esfera del arte у de lo bello. Ноу 

lo estetico se vincula mas а lo cotidiano у no sбlo о no tanto al arte 

о а la belleza. El gran papel que la imagen desempeiia en la vida, la 

constante mediaciбn de construcciones simbбlicas en nuestro vinculo 

con el mundo, han llevado а asumir como cotidianas у generalizadas 

las relaciones que antes se identificaban sбlo con una esfera de nuestra 

existencia. Sin dejar de tener su importancia para el arte, la cuestiбn de 

la imagen у de lo estetico adquiere hoy una significaciбn transartistica 

у cala en lo mas hondo de la cotidianidad contemporanea. 

Pero estos camblos se producen, al mismo tiempo, en los marcos de 

un mundo predominantemente capitalista, no interesado precisamente 

en proyectar una imagen fidedigna de la realidad. Debldo а su propia 

naturaleza mercantil у manipuladora, lo mas importante para esta so

ciedad no es la verdad, ni siquiera la vida misma, sino la maximizaciбn 

constante de las ganancias al costo que sea. Bajo estas condiciones, la 

estetizaciбn del mundo de la vida se ha convertido en un medio faci

litador de las relaciones de dominaciбn al permitir una permanente 

invasiбn del mundo simbбlico de la gente con el supremo propбsito de 
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LA IМAGEN EN IA CULTURA CONТEMPORANEA 

haceгla mas pгoclive al sistema que se defiende. Se le ''vende", entonces, 

una imagen idealizada de su ргорiа гealidad о se le acostumbгa а "vег" 

los mas pгofundos dгamas humanos como un simple juego estetico, 

m~nipulado cual si fueгa espectaculo aгtistico. 

Уа en el аiю 1936, el destacado pensadoг de la Escuela de Fгankfuгt, 

Walteг Benjamin, culminaba su conocido ensayo La obra de arte en la еро
са de su reproductibilidad tecnica con una lapidaгia fгase: "La humanidad 

se ha conveгtido аhога en espectaculo de si misma. Su autoalienaciбn 

ha alcanzado un grado que le peгmite viviг su ргорiа destrucciбn como 

un goce estetico". 1 

Algo mas de tres decadas despues, en 1967, el fгances Guy Deboгd 

escriЬia un гesonante texto рог muchos consideгado inspiгadoг у 

pгemonitoг de la гevuelta de mayo de 1968 en Paгis. Tanto el titulo 

del texto -La sociedad del espectaculo-, como su contenido, paгecian 

hаЬег sido inspiгados рог aquellas palabгas de Benjamin, no obstante 

no арагесег en el mismo ni una sola гefeгencia а la оЬга del destacado 

pensadoг judio-aleman. 

Puede calificaгse а Deboгd como un inteгmediaгio у un puente 

tебгiсо -no siempгe гeconocido- entгe la idea de Benjamin sоЬге 

la posiЬilidad de que el dгama геаl humano pueda conveгtiгse а traves 

de medios tecnicos en objeto espectaculaг del disfrute estetico у la idea 

гecurrente del posmodemismo, en paгticulaг de Vattimo, sоЬге la este

tizaciбn de toda la expeгiencia como гesultado de la colonizaciбn del 

mundo de la vida рог рагtе de los medios de comunicaciбn. 

Guaгdando difeгencias con uno у otro гefeгente, Deboгd nos оfгесе 

una penetrante у aguda гeflexiбn sоЬге la sociedad de consumo -cuya 

expeгiencia diгecta vive en la Fгancia de la posguerra-, donde floгece 

la economia de la abundancia, la industria del ocio, la geneгalizaciбn de 

los medios de comunicaciбn audiovisual у la propagaciбn delllamado 

american way of life. 
Guy Deboгd (1931-1994), aгtista, filбsofo, sociбlogo, venia lide

гando desde los aiios cincuenta un gгupo que se autocalificaba como 

"situacionista"y que haЬia hecho suгgiг en 1957 su pгopialnternacional. 

Walter Benjamin: "La obra de arte en la ероса de su reproductiЬilidad tecnica", en 
Walter Benjamin, Discursos interrumpidos, Planeta-Agostini, Barcelona, 1994, р. 57. 
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El teгmino "situacionismo", con el que se identifica el movimiento, а 

реsаг de cieгta vaguedad en su contenido, apunta hacia una intenciбn 

pгactica. 2 Esta ргоуессiбn hacia la pгaxis se hace cada vez mas nitida. 

En 1979, en el ргбlоgо а la cuaгta ediciбn italiana de La sociedad del 

espectaculo, Deboгd declaгa sin ambages el сагасtег subveгsivo de su 

libгo cuando afiгma: "а deciг veгdad, creo que no hay nadie en el 

mundo que sea capaz de inteгesaгse рог mi libгo, salvo aquellos que 

son enemigos del oгden existente у que actuan efectivamente а рагtiг 

de esta situaciбn".3 Evidentemente, la critica que hace Deboгd а la 

sociedad espectaculaг contemporanea no pгetende quedaгse en la 

тега deconstrucciбn -у es esta una difeгencia entгe Deboгd у cieгtos 

continuadoгes suyos posmodeгnos-, sino ргорiсiаг un cambio de 

situaciбn desde el cual pueda construiгse una alteгnativa а la sociedad 

del espectaculo. El camЬio pгactico de la situaciбn геаl es el pгopбsito 

de este movimiento que no se гestгinge, рог tanto, al amЬito meгa

mente cultuгal, sino que busca tгasfoгmaciones аЬагсаdогаs de todas 

las esfeгas de la vida social. 

La Internacional Situacionista se asumia а si misma como hегеdега 

de las vanguaгdias aгtisticas, buscaba sus fundamentos filosбficos 

у гepгoducia no pocas de sus actitudes, como ега la intenciбn de 

suрегаг el агtе mediante su гealizaciбn en la vida, la ргоуессiбn 

de una consecuente у сlага pгedisposiciбn critica hacia la misma. Asi 

lo гeafiгmaba Deboгd todavia en 1992, dos aiюs antes de su mueгte, 

en el ргбlоgо а la tегсега ediciбn fгancesa de su mas impoгtante оЬга, 

cuando seiialaba el delibeгado у man tenido pгopбsito dellibгo ( que en 

ese momento cumplia 25 aiios de existencia) de iг contra la sociedad 

del espectaculo,4 calificativo con el que el identificaba la sociedad de 

consumo contempoгanea. 

En 1958, en е1 numero 1 de 1а revista Internationale Situationniste, se definia "situacio
nismo" como un "vocaЬlo carente de sentido, f01jado abusivamente por derivaciбn 
de la raiz anterior". Sin embargo, dos renglones antes, en е1 propio texto, se defme 
"situacionista" del siguiente modo: "todo lo re1acionado con 1а teoria о la actividad 
practica de la construcciбn de situaciones. El que se dedica а construir situaciones 
( ... ) " (los subrayados son nuestros). Ver: "Definiciones. Intemacional Situacionista", 
en: http:/ /www.vaca-loca.com.ar 1 -ЬiЬlioteca/textos/ definiciones.htm. 
Guy Debord, prбlogo а la cuarta ediciбn italiana de La sociedad del espectaculo. En: 
http:/ /www.sindominio.net/ ash/ espprol2.htm 
Guy Debord, La sociedad del espectaculo, Pre-textos, Valencia, 1999, р. 36. 
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Es este uno de los sentidos en que Debord у los situacionistas se 

mantienen alejados del nihilismo posmodemo al tiempo que conservan 

su fidelidad al espiritu de las vanguardias artisticas. Сото es conocido, 

las vanguardias pretendian la disoluciбn del arte en la vida mediante 

su realizaciбn en ella. Se trataba de llevar el arte а la vida. La vida era 

aqui una especie de "nucleo duro" hacia donde aquel habria de mo

verse. El arte deЬia hacerse tan "duro" como la vida misma. Nada de 

contemplaciбn pasiva а lo Кant, ajena а todo interes у conocimiento, 

todo lo contrario, compromiso interesado con la vida basado en su 

interpretaciбn practico-critica. La definiciбn posmoderna del proceso 

de estetizaciбn de la vida que propugna Vattimo, por ejemplo, es exac

tamente lo contrario: en este caso es la vida la que debe moverse hacia 

el arte, hacia el paradigma estetico, entendido este ultimo precisamen

te en su deЬilidad contemplativa. Es la vida la que se hace superflua, 

banal, light, mero show, puro espectaculo. Las verdades de la vida se 

hacen deЬiles, dejan de serlo, se convierten en juego estetico.5 Hasta 

aqui podria coincidir Debord con Vattimo, pero no а partir de este 

momento. Mientras que para Vattimo esta situaciбn es irremediaЬle е 

incluso deseaЬle, Debord se levanta criticamente contra ella en busca 

de una soluciбn revolucionaria. Por eso el pesador frances se mantiene 

cercano al espiritu de las vanguardias, al tiempo que Vattimo auspicia 

una posiciбn, en este sentido, antivanguardista. La principal diferen

cia entre ambos pensadores es muy Ьien captada por Jose Luis Pardo, 

prologuista у traductor de la ediciбn en espaiiol de Pre-textos de La 

sociedad del espectaculo, cuando escriЬiб: "hay tamЬien una distinciбn 

entre aquellos escritos teбricos que se ofrecen уа de entrada como 

especulaciбn о interpretaciбn (las filosofias que se piensan а si mismas 

сот о 'interpretaciбn del mundo', en el lexico de la undecima tesis 

sobre Feuerbach), у aquellos otros que se producen para ser puestos 
en practica, es decir que se proponen la 'realizaciбn de la filosofia en 

la historia' о la ' transformaciбn del mundo'. А esta segunda categoria 

pertenece, sin duda, la obra del mismo Debord".6 

Gianni Vattimo, El fin de la modernidad. Nihilismo у hermeneutica en la cultura posmoderna, 
Gedisa, Barcelona, 2000, secciбn segunda: "La verdad del arte", рр. 47-98. 

6 Jose Luis Pardo: "Prбlogo", en: Guy Debord, La sociedad del espectaculo, Pre-textos, 
Valencia, 1999, р. 16. · 
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La sociedad del espectaculo fue no sбlo la principal оЬга de Deboгd, 

sino tambien la platafoгma pгogгamatica de todo el grupo situacionista, 

а реsаг de las vicisitudes existenciales de este ultimo. De hecho, en 1972, 

Deboгd diluye el grupo como гesultado de una contradicciбn о tensiбn 

en la que el siempгe se debatiб: рог un lado la pгopensiбn а гealizaг una 

critica radical de la sociedad del espectciculo у, рог otro, la posiЬilidad 

de que su propia obra у actividad se convirtieran en un elemento de 

circulaciбn informatica у que, de tal manera, fueran asimilados por el 

mismo sistema que pretendian criticar. 

Debord no queria sentir en carne propia la frustraciбn que haЬian 

vivido las vanguaгdias al ver sus obras asimiladas por los museos, las 

galerias, las colecciones, es decir, por las mismas instituciones que 

buscaban combatir. Se percataba de que aquella legitima aspiraciбn 

de realizar el arte en la vida гequeriria definitivamente otro marco 

social, distinto al capitalista. El fracaso practico de la rebeliбn del 68 у 

la resonancia alcanzada al respecto por el grupo haЬian hecho surgir, 

en opiniбn de Debord, el peligro de la espectacularizaciбn del ргорiо 

situacionismo. 

Esa contradicciбn que viven Debord у el grupo, entre la necesidad 

que sienten de dar а соnосег sus ideas у al mismo tiempo tratar de 

evitar que estas ideas circulen en el entramado cultural por ellos 

criticado, es la que explica en alguna medida el а veces excesivo 

afan por la clandestinidad que observamos en Debord у el hecho 

mismo de que sea un autoг que, а pesar de su resonancia en eventos 

politicos concretos como el de mayo del 68 en Francia, no sea sufi

cientemente conocido у tenido en cuenta en amЬitos academicos 

е intelectuales. 

Anclado fuertemente en las ideas de Marx sobre la alienaciбn у el 

fetichismo mercantil, Debord analiza la sociedad en que vive como un 

perenne espectciculo, entendido este como falseamiento de la naturaleza 

esencial de un sistema. El espectciculo es consustancial al capitalismo у уа 

Marx haЬia avanzado un buen trecho en su revelaciбn critica. La esencia 

de la explotaciбn capitalista queda velada bajo la apariencia de una rela

ciбn libre у voluntaria entre iguales. La plusvalia se mantiene oculta а la 

conciencia comйn. La igualaciбn de todos los hombres ante la ley encubre 

falazmente su desigualdad en relaciбn con la propiedad sobre los medios 

de producciбn, fundamento de todo el resto de las desigualdades sociales. 
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La asimetria hecha pasar por simetria, la desigualdad presentada como 

igualdad, la injusticia ocultada bajo la apariencia de un orden justo, esa 

es la esencia de la espectacularizaciбn de la sociedad capitalista, en tanto 

reproductora cultural ampliada de la enajenaciбn econбmica. 

Marx nos ayuda а comprender que la raiz mas profunda del especta

culo esta en la economia. Las mercancias se presentan espectacularmente 

como si sбlo tuviesen valores de uso, cuando lo que en realidad tienen 

у lo бnico que les importa es su valor de camЬio. Aqui esta la raiz del 

espectaculo como condiciбn necesaria de la realizaciбn de la mercancia. 

Esta, а fuerza, debe disfrazarse, debe simular su verdadera naturaleza, 

debe fingir que es un Ьien у no un simple objeto de camЬio, abstracto у 

meramente cuantitativo. Este falseamiento primario esta en la base de toda 

la falsedad del mundo construido espectacularmente por el capitalismo. 

А partir de ahi, el espectaculo construye un mundo virtual у lo asume 

como si fuera real. Se emboпacha de su propia ficciбn. 

Sin embargo, Marx no llegб а asistir en vida а la expansiбn del fetiche 

de la mercancia а todo el mundo de la cultura, а la total metamorfosis 

mercantil de la vida social у, en consecuencia, а la plena fetichizaciбn 

у espectacularizaciбn de la sociedad. Ahora la alienaciбn no se centra 

exclusivamente en el tiempo de trabajo, sino que es abarcadora de toda 

la existencia humana, incluido su tiempo de ocio. El tiempo libre esta 

predestinado al consumo de imagenes espectaculares. De la coloniza

ciбn del ocio, de la banalizaciбn del espiritu у de la extensiбn а todas 

partes de una у la misma seudo-cultura, se extrae ahora buena parte de 

la plusvalia global, al tiempo que el obrero, el trabajador, el subaltemo, 

se ha convertido en espectador pasivo de su propia enajenaciбn. La 

misma vida se espectaculariza у comienza а vivirse а traves de objetos

imagenes que en lugar de acercar al espectador а la realidad, lo alejan 

cada vez mas de ella. En el imaginario del espectador el espectaculo 

уа no es asumido como juego estetico, facilmente distinguiЬle de la 

realidad, sino convertido en la realidad misma. La realidad queda asi 

oculta, sustituida por un fetiche. 

De la misma forma que las relaciones mercantiles, siendo un engendro 

de la sociedad, escapan luego а su control у se le vuelven en contra, apa

reciendo ante sus ojos como dotadas de una fuerza propia, inalcanzaЬle, 

mistica, no dominaЬle en su totalidad ni siquiera por el mas absoluto у 

totalitario poder humano; asi el espectaculo representa una construcciбn 
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social que expresa la recreaciбn que del mundo hacen los medios de co

municaciбn, con un contenido que cada vez se parece menos al mundo 

real, que es en buena medida la antitesis de la realidad, que representa el 

mundo que se quiere que sea у no el mundo que es. De tal forma, el ser 

humano tiene que ver mas con esa imagen desfigurada del mundo que 

con el mundo real. Nuevamente se enfrenta а un producto social que se 

cosifica, escapa а su control, lo enajena de la realidad у se hace pasar por 

ella. Сото resultado, el ser humano dirige su potencia practica contra si 

mismo, creyendo que es а su favor. 

El espectaculo responde al sistema instituido de valores, es el modo 

en que oficialmente lasociedad debe servista; se subordina, por tanto, а1 

poder, es el discurso autoelogioso de este ultimo. Por eso es una especie 

de juego estetico, una ficciбn, una representaciбn de la realidad que 

no es la realidad misma. Pero а diferencia del arte, donde el especta

dor es consciente de que lo es, aqui se procura que el espectaculo no 

sea percibldo como tal, que se confunda con la propia realidad, bajo 

el deliberado propбsito de engaiiar. Es asi que el sistema se presenta 

espectacularmente como favoraЬle а la vida, cuando en realidad es 

todo lo contrario; se defiende а si mismo como el mejor de los mundos 

posiЬles, como el Ьien comun que no ha de cuestionarse, velando su 

verdadera esencia manipuladora. "La actitud que por principio exige es 

esa aceptaciбn pasiva que уа ha obtenido de hecho gracias а su manera 

de aparecer sin replica, gracias а su monopolio de las apariencias". 7 

La tendencia а espectacularizarlo todo se convierte en una especie 

de sentido comun, en un patrбn de conducta cada vez mas generalizado 

а todos los miembros de la sociedad. Уа el capitalismo haЬia promo

vido antes una transformaciбn de la etica del ser en la etica del tener. 

La degradaciбn continua ahora con lo que podria describlrse como 

el paso а una etica del parecer. Del ser al tener у del tener al parecer, 

esa es la metamorfosis de los valores subjetivos dominantes del mundo 

contemporaneo. Mas que ser у mas que tener, lo que importa ahora 

es parecer que se es у, sobre todo, que se tiene, aunque ni lo uno ni lo 

otro sea real. El sistema ha logrado convertir а la mayor parte de sus 

espectadores en sujetos hacedores de su propio espectaculo. 

Guy Debord, op.cit. р. 41. 
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Es importante, а mijuicio, hacer enfasis en ellugar de enunciaciбn 

de estas ideas. La sociedad del espectaculo es un texto que se escribe desde 

un pais desarrollado у desde un indiscutiЬle centro cultural como es 

Paris. No es un escrito que se haga desde la perspectiva del pobre о del 

explotado del siglo XIX, sino desde el observatorio social del obrero о 

el estudiante Ьien alimentado de una sociedad que comienza а vivir su 

opulencia у que, segбn el paradigma emancipatorio prevaleciente en el 

siglo de Marx, no tendria grandes razones para buscar un camЬio. 

Por eso el movimiento del 68 frances tomб de sorpresa а todos. А 

todos, menos а los situacionistas. Era algo inesperado no sбlo para la 

institucionalidad burguesa, sino tamЬien para el Partido Comunista 

Frances у su marxismo oficial. Se suponia que las rebeliones populares 

tenian que ver con la pobreza, con la miseria, con las carencias mate

riales. Pero los que salian ahora а las calles de Paris no eran pobres, ni 

miseraЬles, ni hambrientos. Las pintadas que aparecian en las calles 

nos haЬlaban de una poetica particular: "no queremos un mundo 

donde la garantia de no morir de hambтe se compense con la garantia 

de morir de aburrimiento", "la imaginaciбn al poder". Se dice que fue 

este el primer levantamiento en la historia con un contenido estetico

cultural, dirigido precisamente contra la cultura consumista у de la 

apariencia esteril. 

Para nada ello significaba que el asunto de la pobreza hubiese sido 

resuelto en el mundo, ni que dejara de actuar como palanca principal, 

inspiradora de movimientos emancipadores. El resto del mundo, sobre 

todo el Tercer Mundo, incluso en el mismo aiio 68, continuб prohyando 

movimientos con contenido diferente, en busca, entre otras cosas, de la mas 

elemental justicia distributiva que gaтantizase minimamente la satisfacciбn 

de las necesidades materiales. No hay dudas de que el aiio 68 fue un par

teaguas en la historia, que no sбlo dividiбla ероса previa con la posterior, 

sino que tambien separб mucho mas diafanamente el curso de los futuros 

acontecimientos en diferentes regiones del planeta, haciendose mas os

tensiЬle la divisiбn entre Occidente у no Occidente, Noтte у Sur, Centro у 

Periferia, incluso en lo relacionado con las perspectivas emancipatorias. 

En la historia de Occidente, el fracaso del68 frances dio origen en 

no pocos intelectuales а un pensamiento nostilgico de la desesperanza, 

nihilista, cancelador de las utopias у de los grandes metarrelatos de 1~ 

emancipaciбn. No fue el caso -es justo decirlo-- de Debord, quien 
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siguiб siendo consecuente hasta su muerte con sus ideas iniciales de 

transformaciбn pr{кtica de la realidad. Pero para muchos de sus con

temporaneos, el dominio abrumador del espectciculo sobre la vida hacia 

imposiЬle todo escape, toda rebeliбn, cualquiervariante de pensamiento 

у acciбn alternativos. No quedaba mas que adaptarse а las exigencias 

mismas del espectciculo е incluso tratar de ver su "lado bueno", contri

buyendo asi а su propia legitimaciбn. 

Se partia (у todavia se parte), en estos casos, de una percepciбn ex

trema de la capacidad avasalladora de la imagen. Por mas manipulador 

que sea el sistema, por mayor dominio que tenga del espectciculo, nunca 

podra este copar toda la ''visibllidad humana". Нау otra fuente de visiбn 

no abarcaЬle plenamente por la espectacularizaciбn. Se trata de la vida 

cotidiana, cuyo influjo es tanto mas fuerte alli donde mayores son las 

dificultades de la imagen oficial para imponer su sefюrio, es decir, en el 

mundo pobre, en la periferia del capitalismo. У esto es asi por dos razones: 

primero, porque en ese mundo es menor el acceso а los medios que 

fabrican у trasmiten el espectciculo у, segundo, porque en el hay mayor 

contraste entre la imagen del espectciculo idealizado, por un lado, у la 

imagen formada directamente bajo la carga abrumadora de la pesada 

cotidianidad, por el otro. Por eso, las mas exitosas rebeliones contra 

el dominio mediatico las encontramos hoy fuera de Occidente, en el 

Tercer Mundo у, particularmente, en America Latina, proporcionando 

una prueba practica irrefutaЬle sobre la posibllidad de superar el influjo 

enajenante del espectciculo у ofreciendo un contundente mentis al pesi

mismo nihilista posmodemo. Pero tamblen en Occidente encontramos 

pruebas de la capacidad de las masas de vislumbrar verdades а pesar del 

tupido engranaje de la cultura espectacular. Las espontcineas у masivas 

manifestaciones en Europa contra la guerra de Irak у el resultado de las 

elecciones presidenciales de 2004 en Espaiia son una muestra de ello. 

Sin embargo estos hechos reales no le quitan un apice de importan

cia а la denuncia critica que realizara Debord de la espectacularizaciбn 

de la sociedad. Mas de cuatro decadas han pasado desde que vio la luz 

por primera vez La sociedad del espectaculo. У саЬе preguntarse: ~en que 

medida siguen siendo hoy vigentes sus principales tesis en este nuevo 

mundo unipolar de la globalizaciбn neoliberal? 

El situacionismo -como apuntajose Luis Pardo- "hаЫа diagnos

ticado una nueva pobreza en el corazбn de la abundancia, una pobreza 
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que la proliferaciбn de mercancfas conserva, envuelve у disimula pero 

no resuelve, а saber, la miseria de la vida cotidiana de los trabajadores, de 

quienes han descuЬierto que su riqueza no lo es mas que aparentemente 

у reclaman el derecho а vivir у no sбlo а pasar el rato".8 No hay dudas 

de que ese diagnбstico es totalmente aplicaЬle tamЬien al mundo de 

hoy. Es cierto que la abundancia para nada es patrimonio compartido 

en todo el planeta у que el gran proЬlema de los casi 1000 millones de 

hambrientos en el mundo no consiste en que hacer con su tiempo libre. 

Pero lo que sf parece ser universal, aunque se deba а causas distintas, 

es la gran pobreza de espfritu que Debord describe como caracterfstica 

inherente al mundo contempor:ineo у su vfnculo con la espectaculari

zaciбn de la realidad рог los medios de comunicaciбn, hoy capaces de 

llegar а lugares antes insospechados. 

El espect:iculo se mundializa. El dominio delllamado Tercer Mun

do уа hoy no es sбlo econбmico, tamЬien es cultural. Уа Debord lo 

diagnosticaba: 

La sociedad portadora del espect:iculo no domina las regiones 

subdesarrolladas solamente gracias а su hegemonfa econбmica: las 

domina como sociedad del espectdculo. Incluso аШ donde falta абn su 

sustento material, la sociedad modema уа ha invadido espectacular

mente la superficie social de todos los continentes.9 

Aunque la globalizaciбn no tiende а igualar las condiciones de exis

tencia de todos los seres humanos, sf intenta sembrar en todos el mismo 

imaginario, las mismas aspiraciones, la misma seudo-espiritualidad. La 

mcdonalizaci6n de la cultura es capaz de avanzar m:is r:ipido у llegar 

m:is lejos que el propio mercado de los McDonalds. Se puede vivir su 

espect:iculo aunque no se pueda consumir sus hamburguesas. La cultura 

chatarra queda m:is al alcance de las grandes masas que los fast food. 
La propia proclamaciбn de un mundo global бnico serfa el primer 

producto del nuevo espect:iculo globalizado. El mundo es ahora uno 

sбlo, sf, pero como espect:iculo, es decir, como falsificaciбn de la reali-

8 Jose Luis Pardo: "Prбlogo", en: Guy DeЬord, ар. cit, р. 13. 
Ibidem, р. 63. 
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dad. De hecho sigue siendo un mundo profundamente escindido por 

grandes contradicciones, desigualdades у asimetrias, no obstante estar 

necesitado -como nos indica Debord- "de participar como un solo 

Ьloque en la misma organizaciбn consensual del mercado mundial, 

espectacularmente falsificado у garantizado".10 El recurso al espectaculo 

de la globalizaciбn responde а una necesidad de la neoliberalizaciбn 

del mercado mundial. Borrar las fronteras nacionales, evitar todo pro

teccionismo, desinflar los Estados у pasar todo el poder real а las trans

nacionales requiere de la ilusiбn de un mundo global de iguales. De la 

misma forma que la relaciбn obrero-propietario espectacularmente se 

presenta como vinculo entre agentes libres е iguales, ahora el merca

do mundial requiere que impere la falacia de la libertad у la igualdad 

global, como condiciбn para que el capital haga por si sбlo la labor que 

en otros tiempos realizaban las invasiones, conquistas, colonialismos 

у neocolonialismos, pero ahora уа preferiЬlemente sin ejercitos, sin 

riesgos у como resultado de un automatismo mercantil que "legitima" 

moral у juridicamente la expoliaciбn de unos hombres por otros у la 

presenta como relaciбn natural, cosificada, fetichizada. Si algunos se 

resisten а ser agentes "libres" е "iguales", siempre quedara el recurso 

de acusarlos de terroristas о enchufarles espectaculaгmente aгmas de 

exterminio masivo. АШ donde se cierran las puertas al espectaculo, estas 

son aЬieгtas violentamente -о рог lo menos eso intenta hacer el poder 

hegemбnico mundial-, рага lo cual necesita ргосrеаг nuevos especta

culos sоЬге los "ejes del mal", la '\liolaciбn de los derechos humanos", la 

"supresiбn de libeгtades" о la "ausencia de democracia". 

Las falaces libeгtades de pгensa у de pensamiento capitalistas auspi

cian lo que Debord llamaba уа la critica espectacular del espectaculo. Los 

medios de pгensa pueden aparentaг un enfгentamiento al sistema, рего 

en гealidad este no pasa de sег la otra сага de su ргорiа apologia. Arman 

un gran revuelo, digamos, cuando se demuestгa que no existen las ar

mas de exteгminio masivo atribuidas а Irak у que sirvieгon de pretexto 

рага la guerra, рего callan al respecto unas semanas despues а реsаг de 

que la ilegitima guerra continiia. El pгesentismo у la inmediatez de las 

10 Guy Debord: "Prбlogo para la tercera ediciбn francesa ( 1992) de La sociedad del espec
tdculo", en: Guy Debord, Ibidem, р. 35. 
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conciencias fabricadas por el propio espectaculo son aprovechados por 

este para promover el pensamiento del no-pensamiento, el olvido inducido. 
Si lo que ayer fue escandalo уа hoy no se menciona, se ira extinguiendo 

росо а росо en la desmemoriada conciencia enajenada en la medida en 

que otros escandalos espectaculares lo sustituyan. Сото Ьien apuntaba 

Debord, "en la medida en que se trata de pensamientos sumisos, no hay 

diferencias entre la falsa desesperaciбn de la critica no dialectica del 

espectaculo у el falso optimismo de la pura puЬlicidad del sistema". 11 

Algo similar ocurre con una buena parte del pensamiento social 

aparentemente critico. No pocos sociбlogos, economistas, ecбlogos 

о feministas dirigen su dedo critico hacia aspectos particulaгes de la 

гealidad espectaculaг devinculandolos del гesto del sistema у desco

nociendo, рог tanto, sus гaices mas pгofundas, asociadas а la ргорiа 

esencia del capitalismo. "Tal foгma de critica, al desconoceг lo ne

gativo que esta en el согаzбn de su mundo, ( ... ) sбlo llega а аtасаг 

las consecuencias externas del sistema". 12 En consecuencia, la fuente 

del ргоЬlеmа en cuestiбn se coloca en la ausencia de una conciencia 

moгal, como si esa ausencia no fueгa ella misma expresiбn de una 

realidad que la engendгa, о de lo contгario, de maneгa especulativa 

у ahistбгica, se le atгibuye а una especie de mal congenito del sег hu

mano, рог el cual este es oЬligadamente egoista о machista, instintos 

que hay que tгаtаг de corregir un tanto mediante su moгalizaciбn. 

Bajo tales condiciones, las denuncias de la роЬгеzа que hace el sociб

logo, del despilfarro que hace el economista, del maltгato al medio 

amblente que hace el ecбlogo о del abuso con las mujeres que hace el 

feminista, quedan foгmando рагtе del ргорiо espectaculo у no pasan 

de promover llamados а "la moral, la sensatez у ( ... ) la mesuгa". 13 Lo 

que si queda fueгa de toda critica у asumido como гealidad incues

tionaЬle es el ргорiо oгden socio-econбmico que engendгa aquellos 

males. Рог eso tal critica sбlo puede sег superficial, no busca en veгdad 

el camblo, sino su propio lugar dentro del espectaculo. De hecho, lo 

que se critica es elemento consustancial de un sistema que en el fondo 

no se critica ni se pretende camblaг. 

11 Ibidem, р. 161. 
12 Idem. 
13 Idem. 
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En esa gran carpa que es la sociedad espectacular, la politica queda 

reducida tamЬien а puro show mediatico. Salvo honrosas excepciones, 

la contienda entre partidos no expresa en realidad diversidad de op

ciones, sino espectaculares carreras en busca de suЬir el propio rating. 
Los politicos se parecen cada vez mas а las estrellas de la farandula. No 

es nada casual que algunas de esas estrellas hayan hecho uso de una 

espectacularidad уа conquistada en la esfera del arte -muchas veces 

cuestionaЬle en si mismo por su baja calidad artistica-, para probar 

exitosamente su suerte en la politica, sin importar cuan vacia de pen

samiento propio sea su candidatura. La llamada democracia occidental 

parece haber aprendido muy Ьien los principios de funcionamiento de 

la Academia de Hollywood у premia con Oscares а las mejores puestas 

en escena de los politicos. Para tener exito en ella no sбlo es necesario 

tener mucho dinero, sino ser ademas un buen actor. Cada inteiVenciбn 

puЬlica es una especie de prueba actoral que exige, no pocas veces, 

muchas horas de ensayo. Mas que un buen conocimiento de su realidad 

о propuestas claras para resolver sus proЬlemas, es preciso tener un 

probado equipo de asesores de actuaciбn. А eso se reduce en buena 

medida la cacareada democracia de Occidente. 

En muchos sentidos La sociedad del espectaculo parece mas haber 

sido escrita por estos dias que hace mas de cuatro decadas. Desde la 

denuncia de la conversiбn de la politica en un show business, pasando 

por la espectacularizaciбn vacia del arte у de la cultura general, la prensa 

del escandalo у el sensacionalismo с ото gancho para suЬir el rating, 
hasta los reality show (сота el de Cristina о el Big Brother) que, despro

vistos уа de todo pudor, asumen descarnadamente su funciбn de hacer 

espectaculo por espectaculo, sin importar que se meta adentro, todo 

ello, parece haber sido retratado уа en ellibro de Debord como una 

consecuencia inevitaЬle de esta nueva etapa de la enajenaciбn humana, 

abarcadora de toda la espiritualidad у en la que terminan por perderse 

las fronteras entre show у vida. 

Aun cuando по se haga alusiбn directa а ella, La sociedad del espec
taculo de Debord es fuente inspiradora de muchisimas ideas actuales 

que no la reconocen precisamente como fuente. А pesar de ello, este 

texto esta practicamente en la memoria de todo lo que hoy se escribe 

con otros rбtulos, como "sociedad de la informaciбn", "globalizaciбn 

cultural", "estetizaciбn de la experiencia", "cultura del simulacro", 
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manteniendo, muchas veces, una mayor capacidad explicativa у mejores 

potencialidades practicas que algunas de las ultimas concepciones de 

moda que se dan ellujo de ignorarlo. 

En contra de lo que hubiera deseado Debord, es justo reconocer hoy 

la impronta de esta obra у su necesaria inclusiбn en cualquier proyecto 

critico que no se contente con la mera deconstrucciбn de un discurso 

espectacular, sino que mantenga como su horizonte de sentido aquel 

camЬio de situaci6n que permita restituir la realidad en el imaginario 

humano, al tiempo que le devuelva el espectaculo al arte. 
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