
EL DISCURSO DE LA TRANSITORIEDAD CARNAVALESCA
EN EL ANIMAL PÜBLICO DE MANUEL DELGADO

En la produccion ensayistica espanola actual sobresale una 
corriente de pensamiento focalizada en temas de reflexion sociopolf- 
tica que se remonta intertextualmente hasta lo expuesto por Jose 
Ortega y Gasset en La rebeliön de las masas. Entre los numerosos 
ejemplos susceptibles de ser enumerados a este respecto conviene 
referirse a Los limites de la comunidad y Vindicaciön del ciudadano. 
Un sujeto reflexivo en una sociedad compleja de Carlos Thiebaut, lo 
mismo que a Ciudadanos del mundo. Hacia una teoria de la ciuda- 
danla y Los ciudadanos como protagonistas de Adela Cortina1. Den- 
tro de dicho contexto cultural amplio habria que incluir la linea 
raciocinante seguida por Manuel Delgado en El animal püblico. 
Hacia una antropologla de los espacios urbanos, en donde se inter- 
pela de algün modo —al tiempo que se reconoce como deudor suyo— 
lo denunciado por criticos sociales como Richard Sennet en Olio- 
garchy in Colonial American Politics y Jane Jacobs en The Death 
and Life of Great American Cities cuando se lamentaban de la deca- 
dencia de un espacio urbano que solo conservaba el välor del caos 
amable en movimiento o la disonancia demostrada a lo largo de las 
expansiones de poblacion ocurridas en el siglo XX. Teniendo en 

1 Tanto Thiebaut como Cortina encuadran sus respectivas argumentaciones en la 
polemica sürgida en tomo al pensamiento politico, bien sea de signo comunitarista o 
liberal y, en algunas ocasiones, tambien republicano. Para una aplicacion concreta de las 
consecuencias especificas de dicha controversia las aportaciones de Elösegui, Maria. 
El derecho a la igualdad y a la diferencia. El republicanismo intercultural desde la 
Filosofia del Derecho (Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998), cons- 
tituyen un imprescindible instrumento de trabajo.



cuenta tal situacion sociologica relacionada con dicho espacio que ya 
ha existido durante doscientos anos como minimo, cabe preguntarse 
si las conclusiones a las que se llegaria al estudiar ese fenomeno 
constituyen un cuadro tan inedito como podria darse por supuesto, o 
si, por el contrario, se trata de un asunto propio de sociedades moder- 
nas inestables, generadoras de incertidumbre y que conocerian su 
expresion mäs genuina en la animacion constante y con frecuencia 
frenetica de las calles.

En las päginas que siguen se parte del anälisis cultural realizado 
en El animal püblico, para evidenciar que en dicho trato otorgado al 
comportamiento urbano aparecen claros indicios de lo que Mikhail 
Bakhtin, en terminos de teoria literaria, ha denominado discurso car- 
navalesco2 3. En Rabelais and His World, tal crftico presenta la Sub
version contra el orden impuesto bajo la forma de fiesta o camaval, 
de que se sirven individuos concretos, aun en medio de su aisla- 
miento, para poner de manifiesto y proyectar tanto su descontento 
como sus respectivas actitudes de protesta y contestacion acusadora. 
Para decirlo de otra forma, el discurso camavalesco vendria a con- 
sistir en un movimiento polifonico que impugna o ignora la logica de 
los discursos codificados y hasta las censuras de la gramätica, disci- 
plina a la que Friedrich Nietzsche confirio una vocacion dictatorial 
en la linea argumentativa seguida a lo largo de las reflexiones filoso- 
ficas expuestas en El gay saber y Ecce Homo, conforme lo han 
advertido con conocimiento de causa Gilles Deleuze en Nietzsche y 
la filosofia y Jose Antonio Marina en Elogio y refutaciön del inge- 
nio\ En consonancia con el caräcter trasgresor de lo implacablemen- 

2 Conforme Anthony Wall y Clive Thomson han advertido muy acertadamente 
en Cleaning Up Bakhtin ’s Carnival Act//Diacritics 23.2 (Summer, 1993) 47-70, lo que 
se suele atribuir al pensamiento de Bakhtin no siempre se corresponde con lo defendi- 
do explicitamente por dicho critico. Puesto que este artfculo no pretende ser un estudio 
exhaustivo de lo expuesto con exclusividad originaria en los escritos de Bakhtin, los 
conceptos utilizados poseen amplias connotaciones muy generales, evitando entrar en 
controversias sobre delimitaciones especificas de aspectos determinados mantenidos 
por un pensador cuya influencia en estudios teöricos no es en modo alguno desdenable.

3 Al desprecio olimpico que demostro poseer Nietzsche hacia las constricciones 
gramaticales del idioma han aludido Burgos Diaz, Elvira en Dioniso en la filosofia del 
joven Nietzsche (Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1993), Jimenez More
no, Luis en .El pensamiento de Nietzsche (Madrid: Cincel, 1986) Lynch, Enrique en



te establecido aun en el orden lingüistico, para Bakhtin el ämbito de 
lo camavalesco seria en todo caso una cosmogonia sin sustancia, sin 
identidad y sin causa. Solo existe debido a las relaciones que suscita 
y que, a su vez, lo ocasionan. En el todo son distancias, conexiones, 
analogias, posicionamientos alejados, pero no excluyentes, y diälo- 
gos pluridireccionales. El sujeto de esta camavalidad se correspon- 
deria al caracterizado como viandante por Michel de Certeau en The 
Practice of Everyday Life, Heterologies. Discourse on the Other y 
Culture in the Plural* 4. Tanto uno como otro poseen rasgos portado- 
res de un parecido de familia propenso a incluir el anonimato puro en 
unos casos y el disfraz enmascarador de un rostro siempre cambian- 
te en otros.

En El animal püblico, al discurso camavalesco se le relaciona 
directamente con lo entendido como propio del espacio urbano, que 
no necesariamente coincide con el amplio abanico de connotaciones 
desprendidas del territorio de la ciudad. Si esta se constituye como un 
gran asentamiento de construcciones estables, habitado por una 
poblacion numerosa y densa, la urbanidad se incluiria en un tipo de 
agrupacion inestable que puede darse en la ciudad o no. Conviene 
matizar esta diferencia fundamental advirtiendo que lo implicado en 
el ämbito urbano es precisamente la movilidad, los equilibrios preca- 
rios en las relaciones humanas, la agitacion como fuente de un pre- 
sunto intento restructurante de una colectividad que se resiste una y 
otra vez a cualquier encuadramiento vertebrador. Todo esto da lugar 
a la constante formaciön de sociedades coyunturales e inopinadas 
cuyo destino es disolverse al poco tiempo de haberse generado, ya 
que las configuraciones creadas son escasamente orgänicas, poco o 

Dioniso dormido sobre un tigre. A traves de Nietzsche y su teoria del lenguaje (Barce
lona: Destino, 1993), Morey, Miguel en Friedrich Nietzsche, una biografia (Barcelo
na: Archipielago, 1993), Perez Maseda, Eduardo en Müsica como idea, müsica como 
destino: Wagner-Nietzsche (Madrid: Tecnos, 1993) y Valverde, Jose Maria en Nietzs
che. de filölogo a Anticristo (Barcelona: Planeta,1993).

4 A la hora de indagar las multiples y variadas implicaciones que se siguen del 
raciocinio argumentado por De Certeau, convendria prestar atencion a lo advertido con 
conocimiento de causa por Terdiman, Richard en The Response of the Other // Dia
critics 22/2 (1992) 2-11. Chartier, Roger en Laborers and Voyagers: From the Text to 
the Reader // Diacritics 22/2 (1992) 49-62 y Poster, Mark en The Question of Agency: 
Michel de Certeau and the History of Consumerism II Diacritics 22/2 (1992) 94-107.



nada solidificadas, sometidas a oscilacion constante y dirigidas a des- 
vanecerse enseguida. El espacio originado en tales circunstancias no 
deberia ser visto como desestructurado, sino en proceso permanente 
de estructuraciön, provocando el surgimiento de protoestructuras que 
quedan finalmente abortadas. Dicho de otro modo, se detecta en tal 
espacio un intento justo por establecer un cierto orden, sin que nunca 
se pueda ver finalizada su tarea, y sin tampoco llegar a resultado defi- 
nitivo. Por consiguiente, el espacio urbano no se encuentra estructu- 
rado en forma alguna, sino que es propenso a participar en un inedito 
y espontäneo proceso de estructuraciön social, focalizada en tomo al 
anonimato y al desentendimiento mutuo, o bien surgido a partir de 
relaciones efimeras basadas en la apariencia, la percepcion inmedia- 
ta, el simulacro y hasta el propio disimulo5. Como puede muy bien 
observarse, en tales circunstancias el apresamiento de lo considerado 
como intimo e intransferible parece brillar por su ausencia. A este 
respecto se lee en El animal püblico:

...El hecho de que el dominio de lo püblico se oponga tan taxativa- 
mente al de la inmanencia de lo intimo como refugio de lo de veras 
natural en el hombre, hace casi inevitable que aquel parezca con fre- 
cuencia como insoportablemente complejo y contradictorio, sin sentido, 
vacio, desalmado, frio, moralmente inferior o incluso decididamente 
inmoral, etc (12-13).

Segün se repite con frecuencia a lo largo de la linea raciocinante 
mantenida por Delgado en el texto ensayistico aqui estudiado, de la 
vivencia del espacio urbano se derivan sociedades instantäneas, en 
algunas ocasiones microscopicas, que se producen entre desconocidos 
habitantes de relaciones transitorias y que se construyen a partir de 
pautas repletas de un cierto enmascaramiento histrionico, las cuales a 
su vez resultan imprescindibles, debido a la espontaneidad irrefrena- 
ble que las caracteriza. Dichas asociaciones inopinadas irrumpen en el 

5 La codificacion deshumanizante del simulacro en la tardomodemidad ha sido 
tratada ensayisticamente por Eduardo Subirats en La cultura como espectäculo e Igna- 
cio Gomez de Liano en La mentira social. En las reflexiones de estos escritores es fäcil 
encontrar huellas intertextuales de lo argumentado por Baudrillard, Jean en Cultura y 
simulacro, Barcelona: Kairös, 1978 y El espejo de la producciön, Barcelona: Gedisa, 
1980.



momento menos pensado y sus dispersos protagonistas son persona- 
jes sin nombre, seres desconocidos, que parecen proteger su presunta 
intimidad respecto a un mundo tal vez percibido como potencialmen- 
te hostil, constituido en fuente de posibles peligros para la identidad 
personal, en el caso de que esta existiera. En El animal püblico a 
dichos personajes se los denomina urbanitas, en el sentido no de habi- 
tantes de la ciudad sino de practicantes de lo urbano, y de eilos no se 
sabe casi nada, puesto que gran parte de su actividad en los espacios 
por los que se desplazan consiste en ocultar o apenas insinuar quienes 
son, de donde vienen, a donde se dirigen, a que se dedican, cual es su 
ocupacion o su procedencia o que pretenden y buscan. Deträs de este 
comportamiento Delgado detecta un cierto sentimiento de vulnerabi- 
lidad, el cual todavia intensifica mäs que los personajes viandantes del 
espacio urbano pasen gran parte de su tiempo -y en la medida en que 
les resulta posible— escamoteando u ofreciendo senales parciales o fal- 
sas acerca de lo que pudiera ser interpretado como senas de una pre
sunta identidad, tal vez no factible. La desconfianza y necesidad de 
preservar a toda costa algo considerado como propio provoca un ale- 
jamiento social propenso a conducir a la clandestinidad en unos casos 
o al camuflaje en otros, llegando a adoptarse estrategias camavalescas 
mimeticas, que negocian insinceramente los terminos de su copresen- 
cia, implementando tambien täcticas adecuadas a cada momento con
creto. Segün esto, la vida urbana seria comparable a un gran baile de 
mäscaras ciertamente, pero en el que, sin embargo, ningün disfraz 
aparece acabado por completo antes de su exhibiciön. Dichas mäsca
ras, en efecto, se confeccionan por sus usuarios en funcion de los 
requisitos de cada situacion especifica, a partir de una logica coyun- 
tural en que se combinan las aproximaciones y distanciamientos con 
respecto a los otros. A todo esto se precisa anadir que el comporta
miento de los personajes viandantes insertos en el espacio urbano ven- 
dria a ser un juego cuya finalidad parece consistir en tratar de 
organizar situaciones impredecibles e ineditas, en las que existe un 
fuerte componente de azar, ajeno a necesidad alguna y a determina- 
ciones anticipadas.

De lo expuesto en El animal püblico se desprende que es carac- 
teristico de la constitucion de los espacios urbanos el hecho de que 
en eilos los vinculos establecidos sean preferentemente laxos y no 



forzosos; los intercambios aparecen en gran medida no programados; 
los encuentros mäs estrategicos pueden ser fortuitos; domina la 
incertidumbre sobre interacciones inminentes; las informaciones cru- 
ciales acaso sean obtenidas por casualidad y el genero de relaciones 
sociales se produce entre desconocidos o, en el mejor de los casos, 
entre conocidos de vista, conforme lo han puesto de manifiesto J. 
Remy y L. Voye en La ville: vers une nouvelle definition? En este 
estudio critico se establece con claridad que lo opuesto a lo urbano 
no es lo rural, sino una forma de vida en la que se registra una cierta 
conjuncion entre la morfologia espacial y la estructuracion de fun- 
ciones sociales y que puede asociarse a su vez al conjunto de formu- 
las de vida interactiva basada en obligaciones rutinarias6. Desde esta 
perspectiva, la vida cotidiana se valora en tanto en cuanto que es con- 
siderada como un proceso inestable mediante el cual se resuelven 
significativamente posibles problemas, adaptando a cada oportuni- 
dad la naturaleza y la pertinencia de sus soluciones präcticas. A este 
respecto conviene recordar que la reivindicacion de la cotidianidad, 
considerada en toda su relevancia existencial a lo largo de las pägi- 
nas de El animal püblico ha sido tambien un motivo temätico en la 
ensayistica espanola actual, segün se evidencia en lo expuesto con 
todo lujo de detalles por Jose Luis L. Aranguren en Moral de la vida 
cotidiana, personal y religiosa, Javier Sädaba en Saber vivir y Car
los Diaz en Intensamente. cotidianamente. Estos escritores, lo mismo 
que el propio Delgado, encuadran su progresiva valoracion de la vida 
cotidiana en contraste abierto con la tendencia filosofica de la moder- 
nidad caracterizada por la abstraccion total del ser pensante en Dis- 
course on Method and the Meditations de Rene Descartes, del sujeto 
trascendental en la Critica de la razon pura de Immanuel Kant, del 

6 Redfieid, Robert en Little Community and Peasant Society and Culture (Chi
cago University Press, 1989) y Dinger, Milton en Semiotics of Cities. Selves and Cul- 
tures. Explorations in Semiotic Anthropology (New York: Mouton de Gruyter, 1991) 
advirtieron que hay ciudades poco o nada urbanizadas, en las que la movilidad y la acce- 
sibilidad no estän aseguradas, como ocurre en los escenarios de conflictos que compar- 
timentan el temtorio ciudadano y hacen diflciles o imposibles los tränsitos. En cambio, 
no hay razon por la cual los espacios naturales abiertos o las aldeas mäs reconditas no 
puedan conocer relaciones tan tlpicamente urbanas como las que se producen en una 
plaza, o metro de cualquier metröpoli.



espiritu absoluto en Fenomenologia del espiritu de G. W. F. Hegel y 
del ser en el mundo en El ser y el tiempo de Martin Heidegger7.

La cotidianidad reivindicada en El animal püblico tiene lugar en 
un espacio urbano muy dificil de controlar debido a la alteracion 
transitoria acaecida en el y fomentada por un cümulo ininterrumpido 
de estimulos sensoriales, hechos de secuencias de accion, excitacio- 
nes imprevistas e impresiones inesperadas. Cabria, pues, advertir que 
dicho espacio de las sociedades urbanizadas ha quedado vacante de 
lo que Peter L. Berger, en Facing Up to Modernity: Excursions in 
Society. Politics and Religion, e Invitation to Sociology: A Humanis- 
tic Perspective considera una boveda simbolica, repleta de fuentes 
verdaderamente totalizadoras que legitimaran e hicieran subjetiva- 
mente signilicativas las präcticas sociales y las vivencias cotidianas. 
Desde tal perspectiva, la calle, entendida como la expresion mäs 
representativa del espacio urbano, consiste tambien en el exponente 
mäximo de los peligros de una desestructuracion concebida como el 
reverso de cualquier fuente trascendente de orden en la vida social. 
En consecuencia y conforme ha senalado Rafael Argullol en Territo- 
rio del nömada, la calle puede muy bien convertirse en el teatro de 
los delirios de masas, de los circuitos irracionales de muchedumbres 
desorientadas, de la incomunicacion, del aislamiento moral y de la 
soledad. A todo esto se precisa anadir que el espacio urbano vendria 
a ser algo asi como el ämbito de las indeterminaciones morales, en el 
que nadie puede aspirar a realizar su propia autenticidad y en donde 
los demäs constituyen un peligro o tal vez sean indiferentes, provo- 
cando el alejamiento mutuo, en unos casos, y una neutralidad asepti- 
ca, en otros. No obstante, conviene puntualizar que Delgado no 
ostenta una vision totalmente negativa de dicho espacio urbano, ya 
que en el sabe reconocer la existencia de todo tipo de corrientes exis- 

7 Lo argumentado por Aranguren, Sädaba, Dlaz y Delgado ha sido defendido tam
bien por un grupo cada vez mäs nutrido de ensayistas espanoles, entre los que se 
encuentran Miguel, Amando de, en Introducciön a la sociologia de la vida cotidiana 
(Madrid: Edicusa, 1969), Ruiz-Rico, Juan Jose en Politica y vida cotidiana. Un estu
dio en la ocultaciön social del poder (Barcelona: Anthropos, 1980) y Verdü, Vicente 
en Sentimientos de la vida cotidiana (Madrid: ediciones Libertarias, 1984), para los que 
la cotidianidad no se identifica con lo uniforme, lo aburrido, lo in interesante y lo ridl- 
culo que no merece la pena ni siquiera ser tenido en cuenta.



tenciales, manifestadas en encuentros, sacudidas, estupefacciones, 
fulgores, sobresaltos, experiencias y posesiones. De la siguiente 
manera se describe en El animal püblico tal situacion plurivalente y 
en modo alguno unlvoca:

...lo urbano provoca una disposicion lacustre, hecha de disolucio- 
nes y coagulaciones fugaces, de socialidades minimalistas y frias conec- 
tadas entre si hasta el infinito, pero tambien constantemente 
interrumpidas de repente. En el espacio püblico no hay asimilacion, ni 
integraciön, ni paz, a no ser acuerdos provisionales con quienes bien 
podrian percibirse como antagonicos, puesto que la calle es el espacio 
de todos los otros. Ningün individuo ni ningün grupo, en la ciudad, pue- 
den pasarse todo tiempo en su nido, en su guarida o en su trinchera. 
Tarde o temprano no les quedarä mäs remedio que salir a campo abier- 
to, quedar a la intemperie, a la plena exposicion, alli donde cabe espe
rar el perdon, en forma de indiferencia, de los mäs irreconciliables 
enemigos. La calle encama, hace realidad, aquella ilusion que el comu- 
nismo libertario disenara para toda la sociedad: la sociedad espontänea, 
reducida a un haz de pautas integradoras mfnimas, sin apenas control, 
autoorganizando automäticamente sus moleculas... Una calle siempre es 
asi, una confusion autoordenada en la que los elementos negocian su 
cohabitacion y reafirman constantemente sus pactos de colaboracion o 
cuando menos de no agresion. (189-190)

En conformidad con lo advertido por Delgado, el espacio püblico, 
o lugar especifico de lo propiamente considerado urbano, se presta a 
ser contemplado como el de la proliferacion y el entrecruzamiento de 
relatos fragmentados, permanentemente interrumpidos y retomados en 
otro sitio por nuevos interlocutores. Tal espacio se constituye en el 
ämbito de los pasajes y tränsitos, reconociendo como su mäximo valor 
la accesibilidad, a pesar de que no se sepa exactamente y en todo 
momento lo que en el suceda, segun lo han senalado Gillet Deleuze y 
Felix Guattari en Mille Plateaux*. De cualquier forma, la calle, en 
cuanto expresion de la urbanidad, seria susceptible de ser considerada 
como un mecanismo digestivo que se alimenta de todo, sin desechar 

8 A la hora de estudiar las lineas de fuga que funcionan en un espacio abocado a 
la desterritorializaciön, Io expuesto por Stivale, Charles en The Two- Fold Thought of 
Deleuze and Guattari (New York: The Guilford Press, 1998) se ha convertido en una 
valiosa referencia, digna de ser tenida en cuenta y no desdenable en modo alguno.



nada. De ahi procede la naturaleza colectiva de lo que en ella acae- 
ce y que se refleja, de hecho, en paseos, merodeos, comitivas sin 
objeto y sin fm, vagabundeos totalmente alejados de cualquier siste- 
matizacion organizada o comunitaria. No debe olvidarse, a tal efec- 
to, que el espacio püblico, segün se lee una y otra vez en El animal 
püblico, tiene declarada la guerra a muerte contra todo aquello que 
pueda significar o suponer un tejido celular definitivamente estruc- 
turado. Ha sido Victor Turner el que en La selva de los slmbolos ha 
advertido que, en tales circunstancias, el estado del sujeto o pasaje- 
ro es ambiguo en alto grado, puesto que se le sorprende atravesando 
un espacio en el que encuentra muy pocos o ningün atributo tanto de 
lo acaecido en el pasado como de lo susceptible de suceder en el 
porvenir. Para decirlo de otro modo, ya no se es lo que se era, pero 
todavia no se es lo que serä. En todo caso, tal sujeto se encuentra en 
el limite, siendo consciente de la desazon que caracteriza a la inmi- 
nencia y proximidad a la nada. A dicho respecto, en El sery el tiem- 
po y <i,Que es metafisica? Heidegger reconoce que al perderse de 
vista todos los anclajes y sus respectivas referencias, solo queda el 
puro existir y la conviccion de estar suspenso sin que haya nada 
donde agarrarse9. Semejante estado liminal puede ser considerado 
como una negaciön contundente de todos los asertos positivos, pero 
tambien y al mismo tiempo como la fuente de eilos y, aün mäs que 
eso, como el reino de la posibilidad pura, de la que surge toda con- 
figuracion potencial. Aunque es cierto que el pasajero y viandante 
por dicho limite acaso lleguen a reconocer su propia finitud y extre- 
ma vulnerabilidad, no debe perderse de vista que su nihilizaciön 
liminal podria muy bien corresponderse con la idea de moralidad 
abierta, equivalente al impulso bäsico de donde, segün lo advertido 
por Henri Bergson en La evoluciön creadora, La energia espiritual 
y El pensamiento y lo moviente, surgen todas las formas de arte y 

9 La consideracion del devenir en estado puro ha sido caracterizada como un “un 
pensar en infinitivo” por Deleuze, Gilles en Differenze et repetition, The Fold (Paris: 
P.U.F., 1968) y Logica del sentido (Barcelona: Anagrama, 1971). Para una mayor dilu- 
cidaciön critica de lo involucrado en tal proceso de genuina actividad puede consultar- 
se el raciocinio argumentativo expuesto por Forastieri-Braschi, Eduardo en Sobre 
Deleuze: Pensar en infinitivo // Signa. Revista de la Asociaciön Espanola de Semiötica 
6(1997)221-239.



creatividad10. No obstante, se precisa tener en cuenta que en las 
situaciones liminales todo lo que compone la experiencia de la vida 
social es disuelto y reorganizado de una forma aparentemente des- 
quiciada, excesivamente fantästica, distorsionada, aislando y desco- 
locando los componentes de estructuras sociosimbolicas hasta 
permitir una contemplacion distanciada de su presunto significado. 
De la siguiente forma se alude en El animalpüblico a los sujetos que 
transitan por espacios convertidos en limites desarraigados:

Entre nosotros, ese papel de transeüntes “a tiempo completo” que 
hace de eilos monstruos del umbral -monstruos en el sentido de ano- 
malias inclasificables, desconyuntamientos de lo considerado normal- 
lo desempenan personajes que muestran hasta que punto son inter- 
cambiables los estados de anomia y de liminalidad. Se trata de, entre 
otros, los inmigrantes, los adolescentes, los enamorados, los artistas y 
los Outsiders en general. Todos eilos son ütiles para catalizar, bajo el 
aspecto de su extranamiento, la mismidad del sistema que los recha- 
za, y que los rechaza no porque sean intrusos en su seno, sino preci- 
samente porque representan una exageracion o una miniatura, una 
caricatura inquietante en cualquier caso, de un estado de cosas social. 
La eficacia simbölica de esas personalidades nihilizadas -es decir, a 
las que no se permite ser algo en particular- procede paradöjicamen- 
te de su ubicacion en los märgenes del sistema: en apariencia poster- 
gados, son esos seres anomicos los que pueden ofrecer una imagen 
insuperable de la integracidn, una vision de conjunto a la que los ele- 
mentos sociales presuntamente situados de todo dentro jamäs podrän 
acceder. (111-112)

Los personajes marginales que se mueven por el espacio urbano 
pueden muy bien desempenar un papel consistente en anunciar una 
configuracion futura o senalar el estallido de una estructura presente11. 
Estos seres que circulan por dicho espacio transitivo son especial- 

10 Las implicaciones raciocinantes del proceso creador, tal como es tratado filoso- 
ficamente a lo largo de los escritos de Bergson, han sido estudiadas con detalle y preci- 
sion por Izuzquiza, Ignacio en Henri Bergson: La arquitectura del deseo, Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 1986.

11 Una ejemplificaciön diegetica del comportamiento de personajes que el sistema 
de poder estructurado en tomo a la ciudad segrega a los märgenes, insertos en el espa
cio püblico, aparece en la historia relatada a lo largo de las päginas de la novela Ronda 
de noche (Barcelona: Seix Barral, 1998) de Jose Jimenez Lozano.



mente vulnerables, pero su eficacia existencial y camavalesca se agu- 
diza alll donde la hipervigilancia se debilita de la forma que sea, lle- 
gando a producirse los desacatos y las revueltas. Todo esto pone en 
evidencia que el umbral o margen se encuentra integrado fundamen- 
talmente en el espacio püblico y, en modo alguno, el comportamiento 
de los personajes que por el circulan estän en la orilla de lo social, sino 
mäs bien en el nücleo de su actividad. Por consiguiente, con razon se 
puede calificar a dichos personajes como transversales, en el doble 
sentido que tiene la caracteristica de lo transverso, es decir, como algo 
que atraviesa, pero tambien como algo que se desvia. Conviene pun- 
tualizar a este respecto que por un lado es cierto que esos personajes 
estän en una situaciön de margen social, pero no al margen, sino en el 
margen. Desde otra perspectiva, en cuanto transversales, son tambien 
transgresores y no tienen, por ello, nada de tangencial. En cualquier 
caso, es desde el limite, en donde se produce la transversalidad cama
valesca que contribuye a evidenciar una vida polimorfa, policelular, 
camaleonica, una instancia sin rostro, hormigueante, dislocada, en la 
que cabe todo, siendo rica en posibilidades, sin que en ella haya un 
punto final de llegada o una razon absoluta, desencamada y fija, desde 
la que emitir juicios definitivos sobre todo.

Segün se lee en El animal püblico, el espacio urbano es propenso 
al fomento de una transversalidad que lo caracteriza y diferencia del 
ämbito propio de la ciudad estructurada. En tal espacio, tanto el limi
te constituido por los märgenes como los personajes que en el se inser- 
tan con gran movilidad no solo desafian camavalescamente el orden 
establecido e impuesto con connotaciones opresoras, sino que fomen- 
tan tambien el tränsito entre sitios diversos, produciendo un constan- 
te desplazamiento y una alteridad generalizada que impide la 
territorializacion estructurada de tal espacio. Dicho de otro modo, es 
en las fronteras multiples y en expansiön que conforman el espacio 
püblico, de espaldas e indiferentes a los presuntos centros institucio- 
nales del poder, la politica, la cultura o la sociedad, donde acaece lo 
mäs imprevisto, anomalo, extrano y extravagante. Asi pues, el espa
cio püblico se encuentra repleto de un ämbito nunca extinguible de 
potencialidad continua, en el que tanto el encuentro entusiasta como 
la disyunciön distante y alejadora aparecen indisociables el uno de la 
otra, produciendose un desgarramiento existencial respecto a cual- 



quier tipo de enclave homogeneizante y unidireccional. Acaso estas 
caracteristicas de dicho espacio coincidan con lo que Karl Popper en 
The Open Society and its Enemies ha descrito como el individualismo 
de una sociedad abierta, cuyo rasgo mäs notable sea la impugnabili- 
dad y proteccion defensiva frente a cualquier principio cosmovisual y 
totalizante que proyectara pretensiones definitivamente inalterables.

A la hora de oponerse a un centro de poder dominador de lo exis
tente, Delgado insiste una vez mäs en la ya referida distincion entre 
el ämbito de la ciudad, en la que la opresion polltica puede fäcil- 
mente ejercerse, y el del espacio urbano, donde tal pretendido auto- 
ritarismo se muestra incapaz de extender sus redes omnipresentes. En 
tales circunstancias, en El animal püblico se identifica tal espacio 
con el lugar en el que fäcilmente se puede producir la epifania de una 
sociedad democrätica. No debe olvidarse a este respecto que el espa
cio urbano, aunque es contundente exterioridad, tambien se presta a 
ser considerado como un genuino entrecruzamiento de subjetivida- 
des e intereses coincidentes, en los que tal vez se constituya algo asi 
como un horizonte abierto, poroso y movil. En consecuencia, es 
aquello que muestra cierta proclividad a incluirse en el ämbito urba
no, lo que vendria a ser inabarcable en su conjunto, resistiendose a 
una planificacion ineludible, puesto que se encuentra sometido a 
dinämicas en gran medida azarosas e indeterminadas. Por el contra
rio, la ciudad si que se presta a convertirse en objeto de mirada glo
bal y, a partir de ella, de programas tal vez totalizadores, segun lo ha 
sabido recibir con perspicacia y acierto Hannah Arendt en The 
Human Condition y The Origins of Totalitärianisnd2. En el espacio 
urbano, la dominacion es inconcebible, ya que en el sobresale la 
libertad, entendida como predisposicion igualitaria del conjunto de 
los ciudadanos a participar en los asuntos püblicos. A este espacio ha 
aludido Jürgen Habermas en L’espace public. Archeologie de la 

12 Hannah Arendt supo establecer una conexiön conceptual directa entre lo conno- 
tado semänticamente por el espacio cerrado de la ciudad y lo experimentado con rever- 
beraciones angustiosas y alienadoras. Tal relaciön ha sido estudiada por Calhoun, 
Craig en Plurality, Promises, and Public Spaces / Hannah Arendt and the Meaning of 
Politics / Calhoun, Craig. John McGowan, Eds. Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 1997. 232-263; y McGowan, John en Hannah Arendt. An Introduction, Minne
apolis: University of Minnesota Press, 1998.



publicite comme dimension constitutive cuando reconoce que de el 
brota un impulso critico que no cesa de pedir cuentas al poder cons- 
tituido, siempre predispuesto a poner entre parentesis la diversidad 
de formas de actuar, pensar, sentir y expresarse, con el fin de conse- 
guir crear una identidad que prevaleciera sobre cualquier tipo de 
embate desestabilizador13. Por otro lado, conviene advertir que la 
büsqueda de amparo en tal poder totalizante resulta tentadora en 
grado extremo, sobre todo teniendo en cuenta el sentimiento de sole- 
dad, desolacion y angustia que puede brotar en los entresijos trans
versales del espacio urbano. A tal respecto, en El animal püblico se 
reconoce de la siguiente forma el impulso proveniente de dicho sen
timiento existencial.

...Todas las fuentes de ansiedad para el ser humano de nuestros dias 
parecen haber encontrado en las calles su escenario predilecto: la diso- 
lucion de las certezas, la inseguridad fisica y moral, el estallido de la 
experiencia, la impotencia ante las tendencias contradictorias pero 
simultäneas hacia la unificaciön y la heterogeneizaciön, el vaciamiento, 
la dimision de toda etica. Sin negar lo que para muchos puede ser la evi- 
dencia de una desertificacion progresiva de la vida cotidiana, no es 
menos cierto que en ese mismo espacio püblico puede realizarse lo que 
Anthony Giddens llamaba la modernidad radical, posibilidad de avan- 
zar las promesas de un proyecto moderno inconcluso y frustrado, toda- 
via por hacer. (207-208)

Segün se desprende de lo expresado al final de este texto citado, es 
el espacio urbano donde el compromiso politico tal vez sea capaz de 
cobrar una cierta relevancia, al menos en cuanto toma de conciencia de 
la posibilidad de acciön, ya que es la movilidad social la que permite 
conocer lo involucrado existencialmente en corrientes de simpatia y 
solidaridad, tanto entre conocidos como entre extranos. En El animal 
püblico se reconoce que la calle, en cuanto ejemplificacion verificable 
de dicho espacio, ha podido ser el escenario de la desintegracion de los 
mäs elementales vinculos sociales. Ahora bien, no deja de ser cierto, 

13 Las implicaciones de lo connotado por el concepto de identidad en cualquiera 
de sus manifestaciones han sido desenmascaradas y deconstruidas por el pensamiento 
postestructuralista, conforme lo ha advertido Dünn, Robert G. en Identity Grises. A 
Social Critique of Postmodernity, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998.



por otro lado, que la calle suele favorecer la produccion de contextua- 
lizaciones favorables tanto a las emancipaciones liberadoras como a 
los camuflajes camavalescos, resistentes a dominaciones impuestas. 
Acaso semejante espacio vacio sea un ejemplo de lo que Delueze y 
Guattari en Plateaux han denominado tierra, sin territorio, en donde 
cada cual merece la formidable posibilidad de no ser sino lo que desee, 
teniendo la oportunidad de convertirse hasta en sombra de si mismo o 
de los demäs, inserta en el limite existencial que separa el ämbito de la 
positividad contrastable y el del anonadamiento provocado por un 
cerco hermetico e incomprensible, convertido en el objeto de numero- 
sas y variadas reflexiones filosoficas llevadas a cabo por Eugenio Trias 
en Los limites del mundo, La aventura filosöfica, Logica del limite, La 
edad del espiritu y La razön fronteriza. El sentimiento de extraneza 
provocado por dicha condicion limitrofe afecta a todos los 
personajes merodeadores y nomadas que transitan, atravesando el 
espacio urbano, al que han sido arrojados, tal vez como consecuencia 
de condicio-namientos sociales incontrolables en modo absoluto. Ante 
esta falta de baluarte y de defensa protectora, el espacio urbano acaso 
favorezca el establecimiento de cualquier modalidad de consenso 
social no alienante, en el que no haya imposiciones ni tampoco se nie- 
gue la voz al que desee expresar sus propias creencias y emociones, 
aun en medio de las inevitables aporias surgidas de forma espontänea 
y hasta imprevista. Delgado reconoce que, de hecho, es en la calle 
donde se viven y hasta se pueden resolver las contradicciones provo- 
cadas por el encuentro de la familiaridad y la sorpresa, la distancia y la 
intimidad, la privacidad y el compromiso. La integracion de tales 
incompatibilidades puede implicar todavia un mayor incremento tanto 
de la conciencia de las posibilidades de accion como de la propia movi- 
lidad orientada a traspasar las imposiciones del orden establecido y el 
dominio de lo estructurado rigida, univoca y orgänicamente. Es en el 
espacio urbano donde se producen las circunstancias propicias para 
que se lleve a cabo tal tarea emancipatoria, de caräcter liberador, abier- 
to e incesante.

A la hora de recapitular brevemente lo que precede, conviene 
hacer resaltar una vez mäs que el discurso argumentativo seguido en 
El animalpüblico pone en evidencia que el espacio urbano, caracte- 
rizado por la movilidad continua, la incertidumbre persistente y el 



frenetismo generalizado, desempena una funcion camavalesca deses- 
tabilizadora del orden impuesto opresoramente, por un poder esta- 
blecido que se encamina de forma progresiva al control absoluto de 
todo. Los personajes que merodean ese espacio no necesariamente 
son susceptibles de ser considerados como muestras de ejemplo de lo 
incluido dentro de la categoria de muchedumbre indiferenciada, por- 
tadora tanto del mal gusto como de la vulgaridad concomitante a 
este. A dicho respecto se precisa advertir que la ausencia de espiritu 
critico que en La rebeliön de las masas Ortega y Gasset atribuia a tal 
colectivo humano no es, en modo alguno, un atributo insoslayable e 
inherente al comportamiento de los multiples personajes que atravie- 
san imprevistamente un espacio püblico irreductible a estructuracion 
totalitaria. Ahora bien, se precisa reconocer que ambos raciocinios 
ensayisticos, el de Ortega y el de Delgado, se proponen arrojar luz 
sobre sendos fenomenos sociologicos verificables, es decir, el de la 
irrupcion de las multitudes en espacios indiferenciados, por un lado, 
y, desde otra perspectiva, el papel subversivo de personajes concre- 
tos que desde tales espacios se resisten a ser absorbidos uniforme- 
mente por las demandas de un poder cuya finalidad parece consistir 
en no dejar nada fuera de su control totalitario. Esta segunda orienta- 
cion argumentativa es la desarrollada en El animal püblico, aludien- 
do a multiples manifestaciones concretas y a muestras determinadas 
del comportamiento individual o colectivo dentro del contexto socio- 
politico de una tardomodemidad de la que no han podido ser elimi- 
nados en su totalidad ni el conjunto de sus impulsos imaginarios ni 
tampoco ciertas reservas liberadoras, dispuestas siempre a dejar 
constancia de su existencia y efectividad.

Francisco Javier Higuero
Wayne State University
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