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INTRODUCCION 

"'P•ro loqu•• •l 
ml j4rd.1 n l• 
..cla.vo y 

•Uelo d. 
ml 

ene ad.na.do" 
OA.LYIHO. Ita.lo 

El •<ll'6n •o.mpo.nl• 

Loa hombres 1e la •poca actual somos testigos de un gran 

mov1m1ento que por su amplitud, fuerza y la capac1di1d de 

tr•nstocar el orden eK1atente de las coaas, se presenta superior 

al generado en •pocas anteriores. Hemoa visto ponerse en 

func1on•m•nto apar•toa que resultab•n conceb1ble& tan sólo en la 

1mag1nac16ni se ha enfrentado a la ley de gravedad y se ha podido 

volar, inclu&o un hombre ha p1•ado la luna y sondas e&pac1ales 

al mundo merced a los aparatos de comun1cac16n y transporte¡ se ha 

descubierto y controlado la tremenda energia contenida en loa 

•tomosJ ae ha incrementado la esperanza de vida del hombre moderno 

gracias al desarrolla de las ~todos y los a.p•ratos en la 

madicina¡ se han •umantado los m&rganes de producción de alim•ntos 

por el uso de modernas t•cnicas de cultivo, de abono, de r1aoa, 

•tc6t•ra. Tal movimiento viene arropado con al dasarrollo da la 



La t•cnica ha po&ibilit•do el incremento de la producción de 

los distintos elemento& que requiere el hombre para vivir. De t•l 

forma, a primera vista, parece &er la portadora de una vida mejor 

para al hombre, queda entonces preguntar&e varia& cosa& ¿Cu• es la 

t6cnica? ¿A qu~ responde impulso? ¿CuAl 

implicaciones tiene para la vida del hombre y de la naturaleza? 

¿Cu• tipo de soc:edad &e prefigura baJo el ordenamiento t•cnico? 

¿Cu• relación guarda el hombre con la t•cn1ca? ¿Cu• 1mpl1cac1ane& 

tiene para el hombre como ser gen•r1co y ind1v1duo?. Estas 

son nuestras preguntas vectoras, sobre las cuales se gula nuestra 

reflexión. 

Estas pr~guntas sólo pueden irse despeJ•ndo al preguntarnos 

por el fundamento pr1mar10 de la t•cn1ca, aspecto que 

al impulso inicial del hombre por· situarse en el mundo. 

La mot1vac16n del hombre para mantenerse con vida en el mundo 

es una y la misma desde que hombre es. Desde su origen, ha 

distintos bienes que 

satisfagan sus necesidades. En medio de la naturaleza, ha tenido 

que luchar para conseguir alimento, comida, refugio. Igualmente ha 

tenido que enfrentar animales, climas y fenómenos naturales. 

Debido a e&to, ha necesitado elaborar instrumentos y m•todos que 

potencialicen au fuerza y destreza, aai como adecuar eu tr•b•Jo •n 

la con&ecución de los bienes necesarios p•ra su &obrevivencia. 

Dichos m•todos e instrumentos pertenecen a lo que se ha denomin&do 

t•cn1ca, l• cual no es •1no una e&trateqia P•r• l• ex1•tenc1a. 

7 



En el mundo el hombre un sobreviviente1 e& decir, se 

encuentra constre~ido por el medio, an •l busca preserv•r su vida. 

La t•cnica es, en este sentido, una estrategia de sobrevivienc1a. 

En ella se refleJan los instintos, las puls1ones, los deseos del 

hombre por mantenerse vivo -que, podr1amos decir, el instinto 

mAs fuerte de los seres vivos, y al que revierten todas las 

acciones que realizan en el mundo-. Preguntarse por la t•cnica es, 

entonces, preguntarse por lo que es el hombre. Cue&t16n que es 

abordada en el primer capltulo 

La mayor capacidad de apropiación, creac16n y transform•c16n 

de la naturaleza, ••t• en estrecha relación con el desarrollo de 

la t•cn1ca, es de~1r, con el desarrollo de instrumentos, ~todos, 

de la mi•m• experiencia, la memoria y la raz6n, que permitan 

ut1l1zar un mayor nOmero de de obJetos de forma eficaz, para 

satisfacer sus nece•idades. Su uso pos1b1l1ta la creación de 

entorno m•s aeguro¡ seguridad que no sólo habla de un espacio 

f1s1co, sino de una idea interpretativa del mundo, es decir, de 

una forma de pensar y de actuar en el mundo. El pen&amiento y la 

partir de marcos amplios 

como son: la racionalidad, la de&m1t1ficaci6n, el concepto, los 

cuales serAn tratados en el segundo capitulo. 

La t•cn1ca ha asegurado la vida del hombre y ha permitido su 

continuo des•rrollo en la historiaª Es uno de lo& pilares sobre 

los que se cimenta la cultura en sus diferent•s p•riodoa 

hiatóricos y, por ende, l• cultura contempor•nea. Ll•gado A un 

punto de d•••rrollo, h• •dqu1r1do t•l pramin•nci• •n la vida d•l 
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hombre que es diflc1l entender •sta s;in aquella. Como sucede 

visiblemente, en el mundo actual, en donde la t•cnica regula los 

procesos y la& actividades sociales asl el ritmo de la 

producción, (tom•ndo como base la operatividad de las m•qu1nas>. 

Delimita la operatividad de las ciudades modernas en sus mOltiples 

actividades, a t~l grado que, podemos observar, •stas pueden 

funcionar sin le~ instrumentos electrónicos, sin las computadoras, 

los medios dl comun1cac16n de masas, sin los transportes, sin 

los semAforos, etc•tera. 

En la •poca moderna la t•cn1ca rompe de los puntos de 

valorac16n m6.s importantes en la vida del hombre: lo divino. En 

impulso reba&a lo::. limites de valorac16n propios del hombre, por 

medio de lo& cuales •ste se ubica en el cosmos y la &oc1edad, 

d6.ndo sentido a su existencia. La t6cn1ca se impone sobre la vida 

y la 1ntvrpretac16n que de ella hace el hombre; impone sus 

pr1nc1p1os de c&lculo, 

productividad. Regula 

racionalidad, 

sólo la 

cient1f1c:idad, fact1b1l1dad, 

producción, referida la 

actividad económica, a1no al aistema politice e ideológico, y en 

si, la forma en que organiza la sociedad. Al convertirse un 

pr1nc1pio regulador de la sociedad la t•cnica contiene en &1 misma 

lo& elementos para su propia autoregulac:ión¡ es a&i que •e 

reproduce baJo sus propios mecanismo• operativos, es decir1 &e 

convierte en sistema. La •poca contempor6.nea es entendida aqu1, 

como al tiempo en que la t6cnica &e convierte &1 &tema. Tiempo 

en que es clara la superioridad y los beneficios que provee, pero 

igualmente, donde se han m•nifestado los terr1blea eTecto& de au 

operatividad. 
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Esta d1spo&1c16n sist•mica de la t•cnica e& analizada en el 

tercer capitulo, donde, adem•s, se intenta caracterizar la forma 

de actuar de la t•cnica en el mundo contempor•neo, basada la 

m&canización como forma avanzada de la operat1v1dad t•cnica. 

Al hablar de la •poca moderna, entendemos a •sta no 

periodo históric~ demarcado con claridad, sino de un largo proceso 

en el cual la t~~nica se va imponiendo sobre la interpretación del 

mundo y regulando la actividad de creación y transformación del 

hombre, hasta convertirse el centro de toda actividad, como la 

e& hoy en dia, impulso en el que imponiendo, &obre las 

valores trad1c1onale&, morales, religiosos, en base a la idea que 

QU1a su forma de actuars la producc16n. Dicho proceao encuentra •u 

fundamento el desarrollo de la c1enc1a -y la superación de loa 

conlleva. 

deacubr1m1ento dol renacimiento, heredado en gran parte del mundo 

hel6nico, consistente en el eMperimento racional como medio de una 

eMper1encia controlada y ver1f1cada, y que es la base de la 

ciencia empir1ca actual, nos aeftala un &Je para la comprena16n 

hiatór1ca del proceso de t•cnificación racional del mundo, mi•mo 

que podemos encontrar en Descartes, Galileo, Kepler, Bacan, 

Cap•rn1co, Maqu1avelo, Zenon, o·vinci, •si como al pens•miento del 

Kant, Hegel, cuyo momento representa 

de•mantel•m1ento del iundamento metafis1co del mito y lo divino, 

por l• r•zón. 

En la •poc• contempor•ne•, la& m•quinas se h•n convert1do en 

p•r•d1gm•& de ef1c1•nc1a y product1v1dad. La tr•Q•d1• que 
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conllevan:no estriba en su capacidad productiva, sino en el 

pens•miento ti6cn1co que las gula, el cual tiende vol ver 

eficiente, tambi•n, la vida de Jos hombres¡ no sólo en la f6brica, 

sino en el hogar, en Ja calle y hasta en los sueftos. El hombre 

valorado como la fuerza de trabaJO requerida para mover mAquinas y 

usinas; como consumidor de multitud de productos caunque sean 

nocivos para su salud y la del ambiente>; como espectador de los 

medios de comun1=ación, que cubren su espacio de ocio y llenan de 

sueftos y fantaslas su eK1stenc1a y, en un grado m&s alto de su 

capacidad de penetración, le aleccionan para que acepte esquemas 

de control y Je canalizan para Ja actividad productiva. El mundo 

&a organizado 'como &l fuera una gran empresa donde la naturaleza y 

el hombre, son vistos como recursos puestos para incrementar la 

producción. De esta forma la t•cnica guia Ja actividad del hombre 

por caminos organizados, planeados, coordinados y valorados con el 

fin de potencial1zar la producción. 

Todo esto nos mue~tra Ja p•rdida del hombre como principio 

val orat1 va de su propia vi da, al ser la t•cn1 ca 1 a que del i mi t• •u 

~arma de proceder y de actuar en el mundo, y Ja que impone loa 

valores y laa normas a los cuales se aJusta. De tal suerte podemos 

encontr•r discursos que pueden referirse • la hambruna de gr•ndes 

grupos humanos o • l• eKplotación de la Ant&rt1da, como hechos de 

1ndole económ1c•, olvid&ndo toda rel•ción que teno• que ver con la 

dignidad del hombre o con l• n•ces1d•d de &obraviv•nc1•· El hombre 

es valorado desde un lugar s1tu•do fuera de su eac•l• de v•lor•s. 

1ntr1naeco al 
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desarrollo de la t•cn1ca. Pues s1 bien, por lado, el hombre 

logra afianzarse en el mundo y se provee de mayor seguridad, por 

el otro, al violentar la naturaleza, por efectos de la explotac16n 

productiva, se pone en crisis tanto la calidad de vida del hombre, 

asl como la ex1stencia de vida en el planeta. Es necesario aclarar 

que siempre que t~blamos de la t•cn1ca queremos em1t1r Juicio 

de valor, n1 aó~ 3111 donde visible lo negativo de fuer:;: a. 

buena mala, sino necesaria, lo que la 

diferencia es el úSO y el fin al que estA circunscrita, fin que 

estA relacionado con los valores, creencias necesidades del 

hombre en un periodo hi&t6r1co determinado. La tarea de la t•cnica 

es producir, multipl1carsa, desdoblarse hasta donde le sea 

posible. Su base 1;:-s el movimiento. Queremos resaltar baJo que 

forma& se organ1::~ el mundo técnico y los efectos que acarrea al 

hombre como ser emocional y racional y en si a toda la vida en el 

planeta. Pero bien podemos decir que de la acción productiva de la 

t•cn1ca cabe esperar mayores confl1ctos que los esperados por la 

conflagraci6n nuclear, pues el desarrollo de las armas y de la 

capacidad destructiva de 6stas sino otra variante de la 

multiplicación t6cn1ca, al pareJo corre la destrucción del entorno 

y la contaminación del medio ambiente. 

El trabajo se divide aqul en una segunda parte que contiene 

dos capitules, lo5 cuales a1guen aquell•& 11nea5 de pena•m1ento 

que entienden a la operatividad t6cn1ca como aistema. Notando como 

opera, en particular, en la &ociedad contempor&nea. Distinou1remoa 

• la sociedad contempor•ne•, como •quell• 

•ncuentra en ~lto gr•do deaarrollada y en la que •• ha convertido 
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en eJe de la operación, el desarrollo de la sociedad; la cual 

dota de aentido y de finalidad. Definen a esta sociedad, la 

preaencia de los medios de comunicación y de transporte, que 

permiten interconectar al mundo en su totalidad, sin importar la 

distancia o el tiempo. De igual manera, est• caracterizada por la 

eKistencia de un aparato administrativo que regula a. la sociedad 

en sus aspectos mAs pequenos. Otro aspecto distintivo la 

elevada product1 J1dad que se ha alcanzado, no solo de alimentos, 

sino de obJetos suntuosos y superfluos destinados para una cultura 

basada en el consumo. 

En la primera sección <capitulo cuatro> se intenta analizar 

la forma en que se manifiesta el mundo t•cnico, es decir; bajo que 

pr1ncip1os t6cnicos se organiza la sociedad a fin de hacer m6s 

efectivo el control de los procesos que en ella ocurren. Ver6mos 

que la idea de Progreso, or1g1nada en el siglo XVII y que tiene su 

fuerte ••tructurac16n con loa pos1tiv1stas en el siglo XIX, es uno 

de las ideaa centrales que guian al mundo actual, pese a los 

discursos qua le dan titulo de defunción, pues, en la prActica, se 

sigue teniendo pensamientos de avance, de 

perfeccionamiento hacia estadios de vida m•s altos. Elemento• 

constitutivo& de la idea de progre•o tradicional. El progreso es 

visto como un continuo desarrollo de la ciencia y la t•cnica en el 

control del mundo. 

Hablamo& de la Sociedad Total1tar1•, como el &iatema donde la 

t6cn1c• gob1•rna, y el cual estA c•r•cteriz•do por un• bOsqu•da de 

control y dominación de todo& aquellos espacio• sociales, como 
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forma de incrementar el poder sobre lo social. por tUtimo la 

Cultura Pl•netar1a como el discurao mundial de la t•c:n1ca, que 

buaca la homogeneidad de l •& cul turam en ba-.e 

universalmente vAlidos. 

En el Olt1n·:i capitulo, analizaremos la forma 

patroneso 

que la 

ttfrcn1 ca, en tan~ :;. poder dom1 nante, l ntenta regular- y encau;: ar al 

Lnd1viduo; cómo ~e in&ert~ en su •mbito particular- y pr-1vado, y 

cómo tambi•n, en •ste .6.mb1to, delimita formas de actuar y de 

pensar, asi como la& impl1caciones que para integridad 6sto 

conlleva. Analizaremos¡, pues, la t•cnica de diacipl1nar los 

cuerpos y de observ•rlo•1 asi como la pr•ctica de volverlos 

pOblicos, en busca de una transparencia de los cuerpos y de las 

mentes, donde el individuos ya no contenga ningún •ecreto. Todo 

esto nos permitir• hablar- de la des1nte9rac16n del individuo 

frente al poder de la t•cn1ca, finalidad Oltima de nuestro &nsayo. 

Somos conscientes de que la realidad uniforme n1 

mec.6.nica, como para asegurar que la t•cnica domina y controla todo 

y que ya no quedan espacios autónomos¡ esa es su intención. Sin 

embi1.rgo, reconocemos que e><1ste 

discur•o totalitario, que es latente tanto en culturas, grupos 

•tnicos, como en los 1nd1v1duos y pareJas, quienes •e definen 

asumiendo &u condición propia y ae m•n1f1est•n • trav6s del •rte, 

en Qrupoa 

amb1 ent•l i stas. Dichas e><pre5i enes &on como •quel l •• m1nori•• 

m•rgin•das que h•n definiendo un espacio como propio, el cual •s 

fort•lecido frente• los prec•pto& de dominio de l• t6cnic•s 
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minor-J.a que nos lleva a pen&ar aJ individuo como bil&e de 

definición particular frente a la t6cnica. Cada tirano tiene &U& 

subver-sivos, como c•da ortodo>na su heterodoxi.a. No existen los 

&istemas puros de dominación; all1 donde el poder mani fi&sta 

surge el espacio de autonomía, y all! donde aprisiona m.ls el yugo, 

nace el deseo de libertad. Sin embargo, siendo nuestra intención 

deJ•ndo, para otra ocasión, 

estrategia& de resistencia. 

aquello 

* * * 

intensión de dominio, 

que podemos l Jamar: 

H•b1endo plante•do al esquema de tr•baJo: el 1n1cio y a 

donde queremos llegar, necesario es aclarar de qu6 habJamo& cu•ndo 

no& ref•rimo& •l individuo, y por qu6 6ste se present• como 

centr•l en nue•tra invest1gac16n 1 a pesar de qu11 h•blamos, en 

mayor medida, del proceso de dom1nac16n de la t6cn1c.a. 

Vemos que los efectos negat1 vos de l• t6cn1ca •111 

circunacr1ben On1camente a la degradación de Ja vida en el planeta 

sino que •lc•nz•n al hombre. No sólo en el nivel gen6r1co, donde 

bi•n se puede rechazar la idea, .¡¡Judi ende que el hombre, a final 

de cuentas, se encuentra m•& seguro en el mundoJ que la t•cn1ca ha 

hecho la vida m•& cómod• y confortable en aqueJJos Jugares en 

donde se ha desarrollado con mayor 1mpetu. La de9radac16n que 

apuntamos, Acontece 1gualm•nte en una dtmenaaón p•rson•l, priv•d•, 

1nd1v1du•l, donde c•da uno•• ve confront•do • fu•rz•• que no 
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domina y ha habitar en e&pacio& regulados t•cnicamente, donde la 

vida va perdiendo valor como principio •tico. HablAmo& aqui de la 

calidad de vida. El mundo t•cn1co pone en cri&is al hombre como 

espacio emotivo, ontológico, dotado de sensualidad y sentimientos 

propios, es decir en su Ambito individual¡ lo acota en cuadros 

previstos y pre~1sibles a los cuales aJusta 

multid1mensional. e1gui•ndo un esquema productivo. 

existencia 

De tal suerte, refle~ionar &obre el individuo se convierte 

una exi9encia trascendental en el mundo moderno, gobernado por la 

ha fundido en la ma&a, la cual 

e• valorada tan sólo como un nOmero, un porcentaJe, material para 

la estad1atic111., donde la media es mAs "real" que aquel l .. & partes 

que la componen, donde &on dejados al margen aquello& valores 

individuales que no pueden aer calculados. Ante e&to es perentorio 

preguntarae qu6 situación guarda el individuo ¿se ha difuminado en 

la masa? ¿ha sucumbido ante un poder que busca dominarle en toda 

amplitud? ¿aOn confronta espacio& en los que puede planear una 

existencia privada, autónoma, particular?. 

Nuestra pregunta no puede partir de considerar al individuo 

como una idea inmutable en el tiempo. El individuo R& alc¡¡o 

concreto e hi&tór1co, definido cultural e hi&tóricamante, as 

decir, por lo tal en continuo movimiento. Forma parte de un tiempo 

Y un e&pac10 y de los valores contenidos en ••tos. Preguntarse por 

el individuo e& preguntAr&e por la &ituac1ón del hombrR moderno, 

lA medida que el individuo con&tituye la c•lula da la 

aoci•d•d, Y da cuanta del aujato histor1camenta d•t•rminado. De 
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t•l au&rte •l h•bl•r de lo social nos tenemos que remitir al 

individuo, ya que •&te tiene su sitio en la sociedad, no fuera de 

ella. 

Pero bien el individuo est• permeado por los valores y 

creencias de una =ultura en periodo hist6r1co determinado, 

codifica •stos d~ forma personal, configurando un pensamiento y 

una valoración p.-·-t1cular que le diferencia del resto. De igual 

manera estA caracterizado por una sensualidad propia, una forma de 

sentir y de expresarse <utilizando todos los lenguaJes de que 

di &pone: corporal, oral, etc•teraJ, un espacio fi sic o 

particularJ el cuerpo. El individuo contiene algo m•s que au 

simple presencia. Es aqu•l que se define pensante y 

sensitivo¡ el que •5ume como persona diferenciada y particular, 

que contume valorlils, cr&encia& y asp1rac1ones propi•s. El 

individuo lo es situado en el centro de las cosas, pero un centro 

que no quiere decir, necesariamente, exclusión de los otros, sino 

centro en medio de los otro5¡ es decir: •lguien que se define a 

si mismo en convivencia con el resto. 

De tal suerte, el e&tudio del individuo involucra de manera 

particular a la sociologia. Ella deb~ de aportar elementos que 

ayuden a explicar los procesos y las formas 5ociale& en las que se 

encuentra inmerso; los padere~ a los que se enfrenta y la manera y 

actitudes que emprende para definirse en &u espacio propio como 

persona singular. 

El estudio no tiene por t•rea definir lo& v•lores, l•• 

•mociones, la sensualidad del individuo, •cl•r•ndo su or1Qen y au 
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manifestación, s1no que, parte de reconocer que esta& co&as 

eM1sten, que son elementos vivos en el individuo, &in los cuales 

no puede ser entend1 do como tal. El tr•baJo se si toa en el 

desentraftamiento del discurso y el procedimiento t•cn1co del poder 

que somete al homb"re, tendiendo hacia la degrad•c16n de tod•s 

aquellas cosas q~ie lo caracterizan como individuo. Se deJa, para 

otra ocasión, 1~ tarea de profundizar, de manera particular, en la 

forma de res1stenc1a y la manifestación de las particularidades 

por las cuales el individuo se autodef1ne en la sociedad. 

Pese a la visión oscura que pueda observarme en el escrito, 

no pretendemos ver al ind1v1duo como un Ul1sis amarrado al m•stil 

de un n•v1o t6cnico, que le lleva a su propia destrucción, y en el 

cu•l no puede hacer n.._da por camb1 ar el rumbo. Sino que, 

reconocemo& en 61, &1 se quiere, al Uli&is de los campo• de 

batalla; al guerrero, para qui•n Oltima tabla de donde 

agarr•rse representa una promesa de salvación. Pero, igualmente, 

est•mos leja& de adjudicarle un valor redenc1on1&ta per se. El 

individuo puede Ber 

public1t•r1a. 

Espartaco, pero vif'leta 

En un mundo en que las masas han sido derrotadas en su papel 

protag6n1co y libertario, la oposición y el punto de res1&tencia 

se c~rga. con gran fuerz•. del lado del individuo. Cada uno 

representa la oposición y autodef1nic16n de acuerdo • su Amb1to y 

su conteMtc. El mundo tiende hacia s1t1os peli~rosos por obra da 

su propio impul&o¡ sobrevivir a las fuerza• que el hombre h• 

d•••nc•d•nadc y qua, liberada&, la han superado, •a convierta •n 
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una de las grandes, trAgicas t.ar-ea&o'~ .. : del individuo d& nuestro 

tiempo. 

De tal suerte, volteamos hacia el individuo, no sólo para 

notar en que ha derivado la actividad productiva del mundo 

moderno, si no tambi•n para analizar la posibilidad de 

trascendencia de los limites y las contradicci6nes impuestas por 

la misma din•mica producti~a. El 1ndiv1duo e& el último s1t10 

donde el poder s~ quiere instalar y por lo miamo representa el 

Oltimo bastión del hombre. 

La d11tnntegraci6n del individuo, aunque ha &ido un' tema 

apuntado por distintos pensadores, entre los que encontramos a los 

pertenecientes la Escuela de Frankfurt, Canetti, JUnger, 

Heidegger, Ciaran, Weber asi como en la literatura en escritores 

como Kafka, Samuel Beckett, Thomas Bernhard, Hermann Broch, e& un 

terreno basto por e~plorar. Dada la compleJidad que presenta el 

individuo, &u estudio se manifiesta de ic;iual m•nera intrincado, 

como para poder ser abordado de forma plena desde un sólo Amb1ta 

analitico, requiriendo, por el contrario, utilizar distintas 

y conceptuales pr oven1 ante& da 

disciplinas como pueden ser la f1losofia, la antropoloQi•, la 

50ciolagia, la psicologia, la literatura; disc1pl1na& que permitan 

contemplar al hombre en su vinculación con lo &oct•l, con la m•sa, 
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•n espacio cotidiano, inmedi•to, sensual, privado, tanto como 

&u relación con el mundo natural. A todas luces, un estudio 

multidisciplinario presenta una mayor riqueza interpretativa, pero 

t•mbi•n uña mayor especiali%aci6n del investigador. Conforme 

nue&tra modesta Cdpacidad, nos hemos abocado a la tarea de esbozar 

una serie de elementos, importantes para el anAlisis del lndiv1duo 

en la sociedad contemporAnea, los cuale• tendr&n 

profundizados en otro momento. 

que 

Gula a nuestro an•lis1s la idea de basarnos en pensado~es que 

han ubicado el problema del individuo en alguna parte de sus 

estudios, tomAndo, tan sólo, aquello que impulsara en el 

pl•nt•miento de nuestro problema. Nuestra intenc16n ha sido 

e><preaar, di&cut1r; el cam1 no en busca de nuestro 

objetivo. Es por esta razón que los autores retomados pueden ser 

contrapuestos en sus ideas, pueden venir de escuelas, ~orr1ente& o 

•mbito& d1f•rantes y hasta eHcluyentes, eso no tiene gran 

i mport&nci a aqui. Oemarc•mos un obJeto d& estud1 o, sobre •l 

g1r&mos; mientras m•s aporten otros a esa idea, bienvenidos sean. 

El mismo criterio dliit &elecc16n implica de exclus16n. 

Reconocemos que en nuestro trabaJo se han deJado de l•do no sólo 

pens•dores sino incluso ideas, que mAs que .a.yud•r, podri•n 

enturbiar el plantem1ento de nu~stro problema, la d1&~u&16n 

necesaria •quellas, de darse, tendrA que ser en otro lugar. De 

i9u•l manera se notar• carencia en algunos apartados, ya que su 

profundidad requeria un mayor trato y un trabaJo exh.a.ustivo, 

c•r•cteristic•s que reb•aan loa limites y las ••P•Ci~1cacion•• del 

pr•••nte trabajo. 
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E L 5 O B R E V 1 V 1 E N T E 
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;o) LA VOLUNTAD 

"El deeLrucl\vo oóLo 
con.i.gna; ha.c.r •1.L\.o; 

aólo CM:l\V\~ d.•peJGr. 
nec-Lda.d de 
-pa.ct.o lL br• 
Lodo odl.o. 

CU.1'• fre•CO y 

""""• hJerL• qu• 

El hombre está d•do al mundo. A entorno corresponde 

vida y la forma en que •sta man1f1eata. Es all1 donde los 

avatare& y las QUerras encuentran fundamento, dónde amanecer y 

morir tienen •ent1do, dónde laa act1v1dade& como el trabaJo, el 

pensar, el reproduc1rae, as! como las emociones y las pasiones 

e&p1r1tual1•t• o metafis1co que sea. Se estA en el mundo o &a est• 

muerto. 

La primera acción que define al hombre ser par te del 

mundo es la de nacer. S1tuac16n que le &mparenta con todos los 

dem•s seres vivo& con quienes comparte la realidad de ex1st1r. Se 

es hombre desde el momento en que se nace, es decir, se existe 

desde que se est6 en el mundo. 

por m•nten•r&e vivo. Ha tenido que bu5car proveer•• de alimento, 
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hostiles y fenómenos naturales como las lluvias, erupciones, 

terremotos, sequ1as, huracanes, heladas, y &e ha tenido que 

acoplar a mult1tud de climas, altitudes y lat1tudes, lo que le ha 

hecho uno de los;. seres v1 vos mA• adaptados al med1 o, • ta.l grado 

que podemos;. encontrar comunidades de hombres distribuidas por todo 

el planeta. 

La e)(istencia del hombre nos muestra as1, como una 

constante lucha por mantenerse con v1da, pues;. es la vida, a final 

de cuentas, la ólt1ma poses16n del hombre. De tal suerte que 

mantenerse con vida es la lucha primaria da todo ser vivo, como 

apunta Schopenhauer: 

"La esencia de todo organ1smo vivo consnste en que quiere 
mantener, en lo posible, propio ser frente a.l 
macrocosmos. " 

La Voluntad en la Naturaleza 
p. 34 

A dicha esencia la denomina voluntad, de la cual, dice: 

"es la ónica cosa en si, lo ón1co verdaderamente real, lo 
ón1co originario y metaf1s;.ico, en un mundo en que todo 
lo d•iú.s no es mAs que fenómeno, es decir, mera 
repre&untaci6n, que esta voluntad, digo, presta a cada 
cosa, •ea lo que fuere, la fuerza por que puede &>Cllítir 
y obrarJ que, por cons1gu1ente, no •6lo las acciones 
arbitra.r1a.s de lo& animales., sino hasta los instintos 
org•nicos de su cuerpo animado y la forma y con$t1tuci6n 
misma de ellos, hasta la vegetación de las plantas, y, 
por ólt1mo, en el reino inorg•nico, la cristalizac16n, 
y, en general, toda fuerza or1ginar1• que ae manifiesta 
en fenómenos f1sico-qu1micos y ha5ta la gravedad misma, 
que toda esto en •1, y fuera de la represent•c16n, R5 lo 
miamo que an no•otros hallamos cual voJunt•d.'' 

1bid., p. 2b 

La voluntad aa aa1, l• fuerza interna pr•••nte de todo ••r 
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vivDJ el de&ac m4s intime de les seres vivo& por preservar su 

existencia frente al m•crocc&mo&. Voluntad que lleva, entre otras 

determ1 nar las ca.racterl&t1cas y aptitudes 

fisscc-corpóreas propias de cada organismo. 
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b J SER EN EL MUNDC~. 

camb1and:::i · • .'.l.J11:;,t :i.: sus ::apa.::1.~ade.;. .. f;l~~cas.·a las ,¿. .•. 1ger1c1as del 
., 

ent crn o. E'ast e a"':· :--.. ar.s:e.,_~--=.· -1 i. .· -.- :ai:tr ~p o l ogi ·a-=-~. Pª,t:'ª not Clr· e Jempl os 

célebres: c:om~ el e'~·a"ntár_~-e··~:~-n_·"_C;(~_S~~e:~t,:·err:idadéS-·.·a la scµcu-ac16r1 

del dedo pulgar , , a. d.1 aP0~1-~\-~~-:''a_ ~g·a_rr_~r ,- con 1 as c:on:.1 gu1 ente= 

impl1cac1ones de ;:oder1o_ q .... e_ de_.· e11c der1.,..a Ca11e~t1 y 

los seres vi ... os, ne· ha s1dc, ur1 producto a:aroso, s1r10 un largo 

proceso en el que, omo ~ela Engels, el tra~~Jo h~ Jugado un papel 

central. No ha s1d. el qu1et1smo ni en el ac:to refle,:1 .. 0 donde 

el hombre se adecú. :d entorno , cidapta su:. aptttude.·:., s.1no en el 

mov1m1ento la acc16n, la búsqueda por pro~eerse de 

sat1sfac::tores, como el .o.l1ment.:::;, el .. ·est1do, el refugie que le 

permitan e~1st1r y que le hagan m~s =enc1lla la vida. 

l"" e.;1stenc::1a. 

Para •1 la e::1stenc1a c.Jel hcmbre. '""E. ·..:11=- bUsqueda en dir-ec.c16n a la 

pos1b1l1dad de ser. A propos1to d~ ésto nos ~ice Vatt1mc: 

"S1 el homtre e:; ~cder· ::.e1 , sw m.:d.:. dE ser t::-:. i:-l de. la 
pi1-:;t;.';:j¡.:J ~:-:e ~! dt.. :~ r·-:0J1-:1 .. •d; .::1 hombre nLJ un 
E"':.1 sten~e er E-1 ser.ti .:L d.:- 1 ... ~'.11 hd·1'1f!r1hei t, Dm:1r que 
'?l l"!~-:-:trs .:: .1 ;:;•_c: r11.. p~E.dt:. s.1gn1 flt...:..r que el hombre sea 
alg: "dado , p:wq1.1c. lu qr..1e el hombre tiene dE::- espec::1f1co 
\ lo que le dls.t1ngue de la~ cosas es Justamente el 
t-iech':l de c;.!:tar refer-1do posibilidades y, por lo 
tantc, de no ex1st1r c::omo realidad simplemente 
p""e=ente." 

lntroduc::c::ión a Heidegger 
P• :;:6 
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En este sentido, la realidad existenc1aria del hombre estA 

referida a la posibilidad de ser en relación con el mundo, en 

donde despliega su capacidad para mantener &u propia forma de 

existencia. A ésto agrega Vattimo. 

"El ser del hombre consiste en estar referido 
posibilidades; este referirse se efectúa en un 
coloquic abstracto consigo mismo, sino como existir 
concret~nente en un mundo de cosas y de otras personas. 
El modo je ser medio y cotidiano del hombre, del cual 
decidimc~ partir, se presenta ante todo como ser en el 
mundo." 

ibid.' p 27 

Es en el mundo donde el hombre se mueve a realizar su vida, 

realización que le impele a mantenerse en un mov1m1ento continuo 

por &l tu•rse en el entorno. El ·ser ah!· o Dasa1 n se presenta ante 

todo como &&r en el mundo. 

''Ser como infinitivo del 'yo soy·, es decir, comprendido 
como exi•tenciario, s;ignif1ca ·habitar cabe ••• ·, 'ser 
familiarizado con ••• · 'Ser en· e:s, :segOn esto, Ja 
•XPr•sión existenc1ar1a for•al del ser del 'ser ah1·, 
que tzene Ja esencial estructura del ·~eren el •undo·". 

Heidegger, M. 
Ser y Tiempo 
p. 67 

11 E)(istencia, Das•un, ser en el mundo, &on pues sinónimos. 
Lo& tres concepto& indican el hecho de que el hombre 
est• 's1tuado'de manera dinAm1ca, es decir, en el modo 
del poder ser o tamb14'n, como dir1a Hiedegger poco 
despu•s, en la f arma de proyecto. " 

Vattl mo • G. 
op. cit., P• 28 

De tal manera la existencia del hombre encuentra 

condicionada por el entorno. Condición en al &entido en como a& 

•ntend1da por Hannah Arendt qu1an dice: 
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"La condic16n humana abarca m•s que la& condicione& baJo 
las cuales se ha dado la vida del hombre. Los hombres 
son seres condicionados, ya que todas las cosas con law 
que entran en contacto se convierten de inmedi•to 
condición de su existencia.'' 

Arendt, Hannah 
La Condición Humana 
P• 21 

La condición ~el hombre desde la perspectiva de Arendt, es, a 

fin de cuentas, l~ condición baJo la cual el hombre esta o es 

el mundo. Toda actividad que lleve implicita el reforzamiento del 

ser en el mundo, es condición para su existencia. 

"Cualquier cosa que toca o entra en mantenido contacto 
con l• vida humana asume de inmediato el car•cter de 
condición de la existencia humana." 

ibid., p. 22 

De est& manero. el mundo entero se vuelve condición de la 

eMi~tancia del hombre. 

''La ObJet1vidad del mundo -su car•cter de obJeto o cosa
y la condición humana se complem~ntan mutuamente; debido 
a que la ex1stenc1a humana es pura existencia 
condicionada, seria imposible sin ces.as, y ••tas 
formarian un montón de articulas no relacionado&, un 
no-mundo, si no fueran las condiciones de la ex1•tenc1a 
humana." 

ibid.' p. 22 

Lo que el mundo es para el hombre lo es tanto condic16n 

p&ra su existencia. El no-mundo que menciona Arendt, es al 

no-mundo que ha quedado fuera del alcance del hombr& en lucha 

por asegurar su vida, lo que no& lleva a pensar que el mundo e& 

mundo cuando es mundo para el hombre. 
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e> EL SOBREVIVIENTE. 

El ml_,.•do no es .algo est•t1co o inerte. No un li1t10 en 

donde e&t• asegurada la vida del hombre tan &ólo por el hecho de 

respirar, sino qu~ est• en continuo mov1m1ento y constante cambio. 

El mundo se man1f1emta como una incógnita la e~1stenc1a del 

hombre desde que hombre es. All1 est• dada la pos1b1l1dad de vida, 

paro tamb16n la de que no se 1 ogre. La lucha por •1u tuarse el 

mundo R& la lucha or1g1nar1a de ex1&tenc1a; su cond1c16n 

ex1atenc1•r1a (&1 se permite usar la conJunc16n de los d11icursos 

d• Arendt y He1deg9er>. Estar en el mundo es una lucha permanente 

por estar en 61. El para1&o mit1co sólo ha sido un breve delicanso 

en la continua bósqueda del hombre por &1tuarse en el mundo; un 

tn ti o en el cual el hombre de Ja de e&tar pre&i onado por l .a 

eMi&tencia. El p•r.aiso ha &ido el &itio de la seguridad total; el 

de la vid• plena p•r• el hombre. 

En el mundo el hombre no est• complet.amente seguro ni 

totalmente s&tiafecho. La realidad de &u exi&tenc1• l& dep•r• 

aiempre nuevo& retos a los que tiene que hacer frente p.ar.a poder 

mantenerse con vid•. Situación que le hace estar siempre en 

movim1emto, bu&c•ndo satisfacer sus necesidades y venciendo al 

peligro. 

El hombre se encuentra condicionado .a resolver &u existencia 

•n un mundo qua cont1nuamente le exiQR movimiento y •cción. Nunca 

109r• ••t•r libr• d• presionas que con&tr1ft•n su vid•. Una acción 
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le tr•e apareJada nuevos reclamos. Para existir tiene que estar 

siempre en movimiento; detenerse es perecer. Debido 

hombre siempre es un sobreviviente. Sobrevive a cada momento, 

cada instante, a las fuerzas del mundo y la furia de la 

naturaleza. 

La muerte le asedia en todo momento, en todas partes; dificil 

e&capArsele. Sin ~mbargo s1 es posible aleJarla, evitar que se 

presente intempestiv•mente y como un ladrón le t6me desprevenido. 

Esto le motiva a trabajar para que no le sorprenda cualquiera de 

1 as f armas d& la muerte, y tener listos los mecanismos de 

respuesta cualquier eventualidad que atente &U 

existencia. Nada le pesa mA& al hombre que la muerte ni tiene 

mayor •nhelo que el estar vivo. El sobreviviente lo de la 

muerte, valga eato p•r• los ind1v1duos como para las culturas. 

Sobrev1v1r es una lucha continua por situarse en el mundo. En 

hombre. En au estudio del sobreviviente, Canett1 nos dice: 

El momento de sobrevivir es el momento del poder. 

Masa y Poder p. ~23 

Es en la lucha por mantenerse vivo frente a lo otro, donde 

destructiva, pues para poder mantenerse vivo lo otro, lo que 

amen•za, t11tne que sucumbir. Colocado •l extremo, el hombre 

prefi•re destruir a ser destruido. 
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La posibilidad de permanenc1a del sobreviviente en el mundo, 

est& i ntrinsecamente rel ac::i onada e on la soeguri dad que pueda 

conseguir •. El trabaJo por situarse en el mundo es, en gran medida, 

una acción por enc~ntrar seguridad, sea 6sta tanto para conseguir 

el sustento b•sicc <alimento, vestido, refugiol como para aleJar a 

la muerte. Para le cu~l ha ediTicado enormes muros que le separen 

Situación es magistralmente planteada "La 

Con5trucci6n" de Fran:;: Kaika, donde se describen los avatares de 

un roedor que ha construido una gran madriguera imagen de un 

lAberinto, de la c~al solo •1 conoce los corredores. Su ünica idea 

es la de proveerse ~e &eguridad, sin embargo, pese todos sus 

esfuer:zos no s1 ente completamente seguro; escucha paso•, 

imagina miles de animales oradando las paredes y viniendo a 

devorarle, lo que le hace temer siempre y por tal estar aianado en 

protegerse. De igual manera, por necesidad existencial, el hombre 

busca seguridad. 

"La seguridad que mAs de5ea es 
invulnerab1l1dad.'' 

Canetti 1 Eli.as 
1bid. 1 p. 224 

sent1 mi ente de 

Esto es, la c::.apac1dad de hacerse inalcanzable, situación que 

se logra hab1•ndo copado todos los lugares de peligro. Esta 

seguridad, nos dice Canett1, la ha perseguido el hombre de dos 

"Por una parte procuró •lej•r de si .al pelioro, int1trpuao 
grand•• esp•c10& entre ai y el peligro, e&p•cios que 
podr1a abarc•r y vigilar con 1• vi•t•. Por d•c1rlo ••1, 
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se oculto ante el peli9ro y destarro el peligro." 

V, por otro lado 

''ir a buscar el peligro y hacerle frente.'' 

ibid., p. 224 

Sin duda a este segundo camino, el m•s arduo, es al que ha 

recurrido el hombre con mayor insistencia lo largo de su 

historia, y el cual le ha permitido avanzar con mayor rapidez en 

su d&sarrol lo. 

Salir a enfrentar el peligro es salir a reconocer eso que 

•manaza; dasentr&ftar las latitudes de su fuerza, examinarlo en 

todo• au& Aspectos. No se enfrenta a lo desconocido, de ello &e es 

victima, como aquel que tira golpes a la noche por que teme a los 

monstruos que crea habitan en ella. Para poder eliminilr el peligro 

es necesario reconocerlo; adentrars• en la boca del lobo para 

saber que e• eso que atemoriza. Sólo reconociendo lo desconoc1do 

•• como se puede liberar de &u fuerza y asi deJar de tener miedo, 

para estar en el mundo. 
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dl EL HONO FABER. 

Ooa son las accione& del &obrev1v1ente para poder afianzarse 

en el mundo, es develar: 

Develar es reconocer Jo desconoc1do. Hacer Ju: sobre la& 

cosas qu~ se man~1RnRn en la oscur1d~d; hacer aparecer lo 

m1star1oso¡ mostrar lo secreto, lo que se mantiene Ja parte 

incógnita del mundo: que Jos oJos reconozcan lo que atemoriza. Los 

mitos y la& cosmogonias son una pr1mar1a luz sobre la oscura 

interrogante del mundo. Este mismo sentido develator10 se 

La otra •• fAbr1car. 

El hombre no tiene la suficiente fuerza para proveerse de 

alimento y protegerse del medio ut1l1zando para 6sto tan sólo su 

cuerpo, por eso ha tenido que ayudarse de d1st1nto& instrumentos 

que fac1l1ten sus mQlt1ples tareas. En medio de la naturaleza, 

observa y •prende de los animale& su forma de cazar y de proveerse 

de lo& mOltiples alimento&. Pero adapta esas accione& sus 

posibilidades, utilizando los distintos 

encuentr•n en su entorno, ya fuera 

material e& qu& •e 

trabaJando sobre ellos para transformar su estructura de •cuerdo a 

hombre 

tnatrumentos que •mpltaron su fuerz• y 

prov••r•• de •l1m•nto como de protección. 
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••t&l 

La actividad de fabricar es la actividad del homo-f aber 1 

"Fa.br1ca la interminable va.riedad de cosas cuya auma 
total constituye el artificio humano.'' 

Arendt, H. 
op. cit., p. 183 

Al ponerse en movimiento para fabricar obJetos, el hombre 

activ• los hilos que •rt1c:ulan &u relación con el mundo. 

transforma • &1 mi&mo. No sólo ad•pta el trabaJo de creac16n a su& 

necesi d•des, &ino que, igualmente ca.pac:idadeli 

fabricado. Tr•nsforma. y adapta la capac1d•d de la ma.no par• 

El homo-faber utiliza los recurso& que encuentra d1spon1blas 

en su entorno, para •t todo •quello que pueda liervir a &us fine& 

ea ót1l. L•& cosa& son Otile& desde el momento m1&mo en que entran 

en contacto con el hombre. 

11 La utilizabilidad <Zuhander1heitJ de las¡ eolia& o 
general su signif icac16n en relación con nuestras vida& 
<•menaza 1 placer, indicio de algo diferente, ate., •n 
suma, todos 106 modo& en que la& 1n1>erta.mos en nuestra 
exi&tencia y de algOna manera la referimo& a nuestros 
fines) no•• algo que se agrega a la "objetividad' de 
la& colias sino que &6 &u modo de aer mA& originario, el 
modo en que en 'primar lugar· se pr•sentan en nuestra 
experiencia." 

Vatt1mo, G. 
op. cit., p. 28 

Las ca••• entran aa1 en el ••pactro del trabajo de producción 
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"Un Otiles esencialmente algo para ••• •• 

Heidegger, M. 
Ser y Tiempo, p. 81 

De tal forma que la man1pulac16n de las cosas es ciega, 

sino que sigue una forma peculiar de adaptarse referencia 

concreta de ut1l1=~c16n, es decir, responde a espectat1vas o fine& 

part1cularea del hombre. 

"fn ber1e1Jcio de la utilidad en general Juzga el 'homo 
faber · reali::a todo con el 'fin de." 

Arendt, H. 
op. cit., p.2mb 

El obJeto producido no aparece como el fin en si mi•mo¡ la 

naturaleza de su forma la con&tituye su 'liier empleable', la cual 

se encuentra referida a la forma de su utilizador, como dice 

Heidegger. 

''La obra se corta a la medida de su cuerpo'' 

Ser y Tiempo, p.84 

La fabricación siempre hace referencia al sujeto que emplea a 

la cosa. es decir, se toman en cuenta aquellas circunstancias que 

le favorecen y le sirven en sus diversas tareas. De esta manera, 

el producto es Oti l en la medida en que permite al hombre 

acercarse a procesos m•s seguros y efic•ces en el desarrollo de su 

vida. 

Las exigenc1~a que se presentan al hombre •on •nfrentada• con 
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l• •ctiv1d•d de cre•dor de instrumento&. De 6sta ou 

actividad cont•mpla una relación entre lo& medios y lo& fines. 

"El homo t aber sel ecc 1 ona libremente sus med1 os para 
conseguir fines. 

Arendt, H 
op, cit., p. 207 

El hamo faber define la utilidad y el valor de las cosas de 

•cuerdo a sus propios intereses, y relación a la posib1l1dad de 

dice Hannah Arendt, 

convierte ''•n el paradóJico fln en si •ls•o ''<p.207J, Al dar 

•1gn1f1cac16n a las cosas el mundo parte de •1 para volver a caer 

Para el home 1.:.ber todo tiene un uso, es decir, todo se l& 

presenta como un instrumento requerido para realizar algo y, d1r• 

Heidegger, la forma de instrumento e& el verdadero modo de ser de 

las cosas, es decir forma de manifestarse en relación con una 

operación precisa. 

"El hombre e•t• en el mundo como ente referido • liUSi 

pos1b1l1dades prop1•s, es decir, como alguien que 
proyecta; y encuentra las cosas, en primer lu9•r, 
incluy•ndolas en un proyecto, es decir, asumiendola& an 
un sentido amplio como instrumento.'' 

Vattimo G. 
op. cit., p. 29 

El mundo se convierte en instrumento referido l•& 

necesidades del horno fabar, la función que rval1z• •ste, darle 

s&nt1do y form• y •ai, un& ut1l1dad. 
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En l• medida en que el mundo es tomado como 1n&trumento, la 

relación que se mantiene con 61 es instrumental, donde no sólo la 

cosa, sino de lo que estA hecha y el &UJ&to que la fabrica y usa, 

quedan englobados una relación instrumental. En un amplio 

sentido, todo cae una relación medios-fines. 

acto de ruptura con el mundo. La 

naturaleza instrumentalizada, que se presenta como medio para 

fines, es transformada. En su utilización, ya sea que se cambie 

muebla& o que no sea alterada su forma como a la C•&cada que mueve 

turbinas, sus condiciones particulares &e encuentran referida& a 

l•-utilidad que encierran y no a su estructura particular1 El 

Arbol no es visto como 'el Arbol ·, realidad aparte de la del 

nombre, sino como 'algo para· <incluso para dar sombra>. Asimismo, 

an su relación con el tr•bajo del hombre, las cosas adquieran 

formas qua de &1 no contienen; el tronco se vuelve mazo en la mano 

del hombre. En esta relación la5 propiedades de las cosa5 se 

pierden frente a su posible utilidad. 

''El hombre, en la medida en que es 'hamo faber·, 
instrumentaliza, y su instrumentalización implica una 
d&Qradación de todas la& co••• en medios, su p6rd1da de 
valor intr1nseco e independiente, de manera que 
finalmente no sólo los obJetos de ?abricación, sino 
t•mbi•n la tierra en general y tod•s las fuerza& d• la 
naturalez•·, que clar•mente tom•n su ser 5in ayud• del 
hombre y tienen una e~istencia independiente del mundo 
humano, pierden su valor debido a que no pre•entan la 
reificación que provenia del tr•b•Jo'.'' 

Arendt, H. 
op. cit., p. 209 
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transtoca la realidad del mundo, y de cuyo efecto negativo no 

puede sustr•erse el hombre mientra contemple al mundo como 

instrumento. 

''Este elemento de v1olac16n y v1olenc1a est• presente en 
toda fabricación, y el ·hamo faber', creador del 
art1f1c1.:-, humano, siempre ha sido destructor de la 
naturial e= a." 

1b1d.' p. 187 

La fuerza que transforma e~ la mi~ma qua destruye. Cambia la 

real 1 dad de 1 as cosas y 1 as adapt• a 1 a realidad de su uso. Asi, 

en Jo m•s profundo del ser del hombre en el mundo, anida la misma 

el cual busca afianzarse. 

"La e>eper1encia de esta violación es l• mas elemental de 
l•s fuerzas del hombre.'' 

ib1d.' p. 188 

El hombre se erige como el 'amo del mundo'. Un amo que a61o 

Fabricar •n un •ent1do amplio, es producir. El ·para que' de 

las cosas como dice Heidegger. Asimismo, producir es una cond1c16n 

del sobrev1v1ante. La producc16n no es solamente la generación da 

un abJ&to para el hombre, sino que determina una forma particular 

de relación con al medio. La producción entra en un proceso •mplio 

da creación que contempla diversos pa&o& secuenciales p•r• 

obtener un ·producto', as decir, &e entra en un proceso da 

ad•lante en el acracantam1anto da los dominios dal hamo ~•bar. 
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L• motivación a la producción es la motivación a la 

multiplicación. Se multiplica no sólo la producción de obJatos, 

sino incluso la finalidad que puedan tener 6&to&. Se multiplica de 

igual forma la capacidad de creación y la fuerza del intelecto 

cr•ador. Se multiplican las aptitudes para apropiarse del mundo y, 

••1, las po&ibilidade& de existencia en 61. 

Producir es la m•s fuerte de las mot1vac1ones del hombre por 

desarrollarse. Sobrev1v1r ampliar po&1b1l1dade& de 

producción. A nueva& ex1genc1a& mayor producción que las cubran¡ 

eata e& la forma de enfrentar y resolver las carencia&. La forma 

mi.& idónea del sobreviviente potenciar la. capacidades de 

producción al 1nf1n1to, es decir, expandirse mAs allA de las 

limitaciones que puedan provocar su aniquilación. 
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CAPtTULO 11 

L A I N S T R U M E N T A L 1 O A O 

D E L 

M U NO O 

39 



.a> LA Tl!!CNICA 

"Corr•Pl'IOe cui.da.do ha.ct.ei •l 
pr.c\pLc\o, d.•pu... que hemoe 
pu-lo a.Lgo clela.,.,l• ele no90lro. 
poro no verlo. 

PA•CAL. 

En el capitulo anterior, intent.A.mos deman;ar el impulso 

pr1mar10 del hombre por sobrev1v1r1 es decir por mantenerse vivo 

en &l mundo. Veamos ahora los mecanismos por los cuales el hombre 

•••propia del mundo provey•ndose, as1, de mayor seguridad. 

sumamente moderno, Spengler nos dice que no es sino hasta el siglo 

XIX que ae plantea el problema de la t•c:n1ca y relac10n con la 

cultura y l• h1stor1a <El Mombr• y La. ~cnLccu, y el origen de la 

He1 deoger <L.a. Pre-gunla. por la. T'6cnlccU, aunque ambos pensuadores 

incluso de la realidad del hombre. 

"En realidad la t•c:n1ca es ant1quts1m• < ••• }. Tr•sc1ende 
del hombre y penetra en la vida de los an1malea. 1

' 

Spengler, O. 
El Hombre y l• T•cn1ca 
p. 14 

"Un• t.A.ct1c• de l• vid• •nt•r•. Ea l• form• int1m• del 
m•neJ•rwe •n l• luch&, que•• 1d•nt1c• • l• vida mi•mA." 

1b1d.' p. 15 
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La lucha a la que hace referencia Spengler no e& otra •ino la 

lucha por la ex1&tenc1a. As1, encontramo& una gran cercania entre 

el princ1p10 de voluntad de Schopenh•uer y el concepto de lucha de 

Spengl lii'r, 1 os dos se presentan como condiciones intima&, 

esenciales para la exi&tencia en el mundo. 

Spengler diferencia la tAct1ca de lucha de los animales de la 

del hombre, en el sentido de que, para aquellos, •sta es 

inamovible, id•ntica y repetida en el tiempo. 

"Es;to es lo que significa la palabra 1ristJnto." 
op. cit., p. 25 

mientras que la tAct1ca del hombre es: 

"ind•p•ndlerite de lil vida de la especie humana. Es el 
On1co caso, en toda la hiatoria de la vida, en que el 
••r ind1v1dual •scapa a Ja condición de la espec1e. Hay 
que meditar mucho para comprender lo enorme de este 
hecho. La tActica en la vida del hombre es consciente, 
voluntaria, variable, per&onal, inventiva. Se aprende y 
•• mejora. El hombre es el creador de su tAct1 ca vi tal. 
Es tia es su gri1.ndez a y su fatal 1 dad. '' 

op. cit., p. 26 

adecOa al mundo. Es decir, su lucha por la existencia se encuentra 

en constante perfeccionamiento. 

En est• t•ct1c• d& vid• el hombre s& s1tOi1. en el mundo, lo 

que represent•, b•jo el asquem• de nueatro an•l1s1s, l• lucha por 

l• aobr&v1v•nc1a. Luch• •n la cual aprehend• &1 mundo y lo 

convierte •n P•rt• de su d1nAmic• de vid•, Y• que au t•ct1c•, nos 

dice Spengler-1 
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"Es lil de un •nimal de rapl"il, miagnifico, Villi&nte, 
&tiituto, cruel. Vi ve atacando, matilndo, •ni qu1 l •ndo. 
Qu1ere ser tiief'lor desde que e><i ste." 

op. cit., p. 25 

"El mundo es la presa; y de este hecho, en (11 t1mo 
t6rmino. ha nacido toda cultura humana." 

op. cit., p. ~3 

El hombre fundamenta su e>eistenc1a en la medida en que pueda 

Apropiarse del mundo, lo que le permite a vez, preservar su 

e><istenc1a. En este sentido 1 es la t•cnica una forma de enfrentar 

al mundo y dominarlo. 

Para 6sto se sirve de diver$AS herramientas, que van desde el 

uso de propia disposiciOn corpora.l hast• elementos 

e><tracorporeos que puedan multiplicar su capacidad y el alcance de 

au fuer2a. As1 aparece el arma, que en la mano se convierte en una 

poderosa eMtenssiOn del cuerpo. La creación del •rma, ac:t1vidad 

que, deciamos, define al hamo faber, repreaenta la disposición al 

uso de la t6cnica, para transformar la naturaleza de acuerdo a la 

finalidad de un uso, como al uso mismo. 

El a.rma se remonta al or19en mi 5mo del hombre y au 

desarrollo ha def1nido gra.ndes cambios históricos y culturales. 

A•1, podemo• ver qu~, el uso de -.--... +.~.- '"ªtF alet. con C",..ae aon 

fabrico ~ y la forma de ~mplearlos, ha motivado & &ntrop6lo90• 

hliOtoriadores;. a deferenci•r la historia. por ed•detu Rd&d d11 
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En la naturaleza ae desarrolla una constante lucha por la 

existencia, lucha contra la m1&ma especie o contra otra, ya sea 

por conseguir alimento o por preservar 

el león lo sabe tanto como el oso y el Agu1la, el hombre también 

Jo sabe. La guerra es forma de lucha y como tal originaria en 

la existencia del nombre. En ella la creación de armas a tenido un 

papel central , no s61 o medio para adecuarse al entorno 

demarcando un espacio vital, sino tambi•n para destruir evitar 

ser destruidos. En la táctica de guerra no se diferencia, en 

esencia, la lucha que se da contra la naturaleza 

pueblo, en ambos casos se quiere ser vencedor, 

preservar la ex1ste~cia: ser sobreviviente. 

contra un 

sea, se busca. 

La creación de armas y la disposic16n a la guerra, han sido 

siempre motiv•ntes centrales en el de&arrollo del hombre, 

situación que podemos notQr con tr6g1ca claridad en el mundo 

moderno, donde la industria del arma.mento b6l1co mantiene la. 

vanguardia en el de••rrollo ci•ntif1co y t•cnico. La capacidad del 

arma va circunscrita la. capacidad de a.prehender el mundo, 

dominarlo, pero, tambi•n de&tru1rlo. 

Sin •mbar90 la t•cn1ca. no &e refiere ón1c•mente a la creación 

de armas o de herramientas, eate es un error que se debe evitar, 

noa advierte Spengler, t•mpoco debe ser entendida como la 

f•bric•ci6n de mAqu1n•s, como es camón h•cer, Y• que la t•cnic• 

r•pr•santa tod• una aatr•tegia de vid•. Al r•specto Heidegger 

•PUnt•: 
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"A ello, a lo que l• t•cnica es, pertenece la fabricación 
y utilizacion de Otiles, aparatos y mAquinas, pertenece 
esta f•bricac16n y utiliz•ción misma¡ pertenecen lil& 
necesidades y los fines a los que ellas sirven. El 
conJunto de estos dispositivos la t•cn1ca. Ella 
misma es un dispositivo¡ dicho t6rminos l•t1nos: 
un Jnstru•entua.u 

La Pregunta por la T6cnica 
p. 54 

Tanto Heidegger como Spengler ven, con sus diferencias, a la 

t6cnica como una t&ctica de la vida entera. No sólo e& la 

fabricación y el uso de la herramienta sino incluso la finalidad 

de &u uso, una cuestión t6cnica. 

Esta situación nos remite d1ractamente a lo dicho por Weber 

en t•rm1no& da lil a=c10n racional con arraglo a fines. La t6cnica 

contempla tanto los medios como lo& finas. Su obrar consider• l• 

precisión de expectativas y la pos1bil1dad de cubrirla&. E& propio 

de su desenvolv1m1ento el sopesar las orientaciones de los medios 

la bOsqueda de fine& que ha dilucidado. En este sentido, y como 

ut1l1zac1ón del hombre, sino que a ella corresponden t•mbi6n loa 

v1 alumbrar! cs. 

La t6cnica es un medio y un hacer; una forma de actuar por la 

cual el hombre se aproxima a su entorno y puede, en el sentido 

amplio del t6rmino, interactuar con 61. 

ºPuede e&o 11 amarse def i ni c16n 
antropológica de la t•cnica.'' 

instrumental 

H11ide9ger, M. 
op. cit., p. 54 

y 

La t6cnica, ••un producto hi•tór1ca y •oci•l, cuya forma 
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particular de actuar est• en concordancia con el momento preciso 

en que se encuentra la cultura. A&1 encontramos que es muy 

diferente ~a producción basada el arado tirado por los mOsculos 

utilización de lo& 1ntrumentos definen una forma de entender el 

mundo y de interac~uar en •1. De igual manera, el uso de fuentes 

de energ1a más po!entes genera cambios en la capacidad productiva, 

as! como en la vic~ del hombre en general; tanto en la forma de 

actuar como de pensar al mundo. Veamos la 

tran&locación de lo visión temporal provocada por el desarrollo de 

los medios de comunicación. El tiempo se presenta de una manera 

distinta en el tra~scurso de un viaJe entre el puerto de Veracruz 

e la Ciudad de M•Mico, realizado en diligencia tirada por 

caballos, como suc~dla en el siglo pasado, a la forma en que se 

pra•&nta el tiempo cuando •ata misma distancia recorrida en 

poca& hora& e incluso minutos, con los modernos medios de 

transporte. 

La t•cn1ca as un instrumento en el encu•ntro del hombre con 

el medio, pero no un instrumento que se oscurezca con el tiempo 

como sucede con los uten&1l1os <pi6nse&e en una arma de hUR•o 

inoperante en guerra moderna>, sino en continuo desarrollo, 

como lo está el hombre en su totalidad. La t•cn1ca es el 

instrumento por •ntonomAsia del deaarrollo del hombre. De •ata 

manera entendemos meJor cuando Heidegger nos dice que ella 

pertenecen la& necesidades y lo& fines a lo& que sirve. 
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en el mundo, al ser el medio por el cu•l el hombre interactaa con 

el medio, lo interpreta y lo transforma. ¿De que forma lo hace? 

Heme& caracterizado algunos marco& general&& en donde cabe no sólo 

formas de actuar a1no de interpretar al mundo, como son: la 

desmistificaci6n, la racionalidad, el concepto y la ciencia. 
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b> LA DESMITIFICACION 

l:L raqu1 l\.co ch.oe de la li.•rra 
ei.endo de Lgucd CAl.o.fto. y 
•JClrct.va.go.nle •l 
Un poco -JOr vi.vi.•ra Lo 
hubL-- da.do lu990 Lua 
c•L-li.a.l. la qu• da. el nombre .. 
acisón y qu• no ut.Lli.sci para 
"'"'-• be.LLa. ct'J• t.oda. '-et.La. 

OOETIU: 

Fau•lo 

p•r• el hombre, la pos1bil1dad de vencer el miedo. La auprema y 

terremotos, erupc1 one&, 

incendios, lluvia, truenos, el &ol, la luna, los animales, las 

frente • ••ta se encuentra desprotegido y gran medida, 

de Jos materiales necesarios para v1v1r. 

Una caracteristica intrinseca del hombre, es situarse en el 

mundo por medio del pena•miento y en base su capacidad de 

conocer. S1tuac16n que le diferencia de los dem6s seres vivos, 

como dice Heidegger: 

"El conoc1m1ento e& un• forma de ser del "••r •n •1 
mundo." 

E• por m•dto del pensamiento qu• •• •c•rca • la deacanoc1do y 
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como logra de5enmaraftar &l interior de lo incógnito. E•to m1amo 

permite alcanzar la compleJid•d de la n•tur•lez• • incorporarla a 

&u propia realidad. 

De las primera& herramientas que e&tructuró el hombre para 

acercarse la naturaleza se encuentran los mitos y 

cosmovisiones. La~ cuales, con sus diversos grado& de compleJidad 

segón el desarrollo de la cultura a la que se refieren, presentan 

una interpretación sobre las interrogante& mas acuciosas que 

laceran la seguridad del hombres ¿qu1•nes somos? ¿de dónde 

venimos? ¿dónde se in1c1ó la vida? ¿qui•n creó al mundo? ¿cuAl es 

el misterio del trL·eno, de la lluvia, del mar, del viento? ¿qu• es 

l• muerte?. La interpretación que brinda el mito originalmente se 

encuentra estrecha"ente relacionada con la misma naturaleza, a las 

formas en que •sta se manifiesta. Sin embargo esa misma capacidad 

•xplic•tiva del mundo, se convierte en un limite del obrar del 

hombre. L•s religiones, que se encuentran en parentezco con formas 

tempranas de explicación del mundo via la m•g1a y el mito, 

muestran, aón hoy en d1a, cuando multitud de mitos h•n ca1do, como 

pu~den encl•ustrar al hombre en el temor divino. Dio&, fioura 

•uprahumana <cuya aparienci• puede ser relacionada con •lgón 

Ten6meno nAtural o bien tener la forma del hombre o ser invisible> 

es quien determina la vida de los hombres. El hombre puede ser 

victima de la ira de Dios. As1, el mito, llegado a un punto, &e 

convierte en ori9inador de temor, por lo que, en un momento dado, 

la tarea de superación del miedo lo constituye el hecho de rabas•r 

Jo& limites del mitos po•1bil1dad que brinda un pensamiento que no 

•e encuentre preso da las representaciones ~Qic••· 
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En •&te proceso, Paracel&o, Keplar, Cop6rnico presentan al 

impulso por transpasar los dogmas m1ticos del medioevo europeo 

Caaolado por el catol1c1smo mas obtuso; el del poder consolidado) 

comprens16n del hombre por medio de explicaciones racionales y 

representaciones comprobables. 

A&1 como el mito representa una primaria interpretación del 

mundo, la ciencia lo es baJo otras premisas. Los esplr1tus, las 

sombras de 1 o sobrenatural siendo desmantelados por la 

1:n"ogresiv• po&ición e>epl1cat1va de la ciencia, basada en la 

capacidad 16Qica d~ sus argumentos y en la constatación empirica. 

En su impulso el panaam1anto cientifico desmantela los 

mitos. Translada el &Je de comprensión del mundo; va dQ la 

interpretación de las manifestaciones de la niiilltur-.leza, a· la 

de 6stas vi.o la 

comprobación y la repetición experimental de los fenómenos. En la 

tarea por explicar el mundo el hombre se desprende de la& cadenas 

de lA naturiiillleza y se coloca en el centro del conocimiento. A •l y 

sólo • •l corresponde la po&1b1l1dad de entender los fenómenos y 

no ya a v.1tuac1ones mAg1cas. Lo que estructura el cimiento da un 

pensam1 ente de dominio •ntropoc6ntr1 co, el cual es i denti f l cado 

por Horkheimer y Adorno como el pen&•m1ento del Iluminismo. 

"Pvns;;am1ento en continuo progreso <qua> h• per••1¡1u1do 
siempre el objetivo de quitar el miendo • lo& hombres y 
convart1rlos en amos.'' 
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Lo que marca una &epar•c16n entre el hombre dominador y la 

prerrogat1vas y f1nal1dades del hombre. 

51 bien tanto el mito como la ciencia son obr•s del intelecto 

del hombre, lo que las diferencia es que •e encuentra 

re»tringu1da a la~ manifemtaci6nes de la naturaleza para explicar 

el mundo, mientr•s que la otra f1Ja su atención en las capacidades 

explicat1va& de la razón. De tal forma, el pen&amiento c1entif1co 

ae convierte una fuente de apropiación del mundo por &u misma 

convierta • la naturaleza en un órgano calculable, en obJ&to de su 

impulao develatorio. A&1, el pensam1ento cientifico se conv1rte en 

un• arma da 9ran v•li• en l• apropiación y util1zaci6n de la 

natur•l•z•. 

"El intelecto que vence• la tiiuperstición debe ser el amo 
de la naturaleza desencantada. 

ibid. t p. lb 

La capacidad de aprehender al mundo ae amplia por la forma en 

que el pensamiento cientifico &e aproxima • 6&t~, al cual ordenan, 

como seftalan Horkhe1mer y Adorno, 

precia•, la exactitud del c•lculo y la predicción de resultadoa 

mate~t1caa. 

"L• naturaleza es, ante& y daspu6• da la taori• de los 
cuantos, aquello que r•sulta concab1r en t•rmtnos 
matam•ticcs¡ incluso aquello que no encaja 
p•rfactamenta, lo irresoluble y lo irrac1on.al, •• 
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busca 

asediado desde muy cerca por teorem•s matem•t1cos. 
Identificando por anticipado el mundo m•tem•tico hasta 
el fondo con la verdad. 

ibid.' p. lb9 

En esta perspectiva mate~tica, el pensamiento c:ientifico 

est•bl ec:er leyes y normas &obre la natural e:.: a, 

c1rc:unscribi•ndo a •sta, a proc:e&os lógicos y por tal factibles de 

c.A.lculo. Volver calculable al mundo cos1 ficar su• 

man1festac:i6nes que 

aprehende; es convertirla en obJeto de ciencia, colocando a la 

ciencia por encima de la naturaleza. 

Esta situación aleJa al hombre de una relación reciproca con 

la naturaleza, a la cual observa como un espacio al cual dominar. 

"Mediante el pensamiento los hombre& se distancian de la 
naturaleza para tenerla frente a si en la posición desde 
la cual domin•rla.'' 

ib1d. t p.5b 

Situación que pone en claro que el hombre sólo puede 

Sin embargo el m1 smo 1 mpul so devel atori o del penaam1 en to 

c1entif1co contiene punto de regresión. La disposición • 

convertir a la ciencia en la On1ca forma de apro~1mac1ón eficaz a 

la realidad, encierra al hombre un nuevo circulo, ya que 

delimita su e~presión y su forma de entender al mundo, a los 

••quemas del c.6.lculo y la 1001ca cumt1fic•, dejando fuara 
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situaciones que no pueden wer verificadas y comprobadas, como las 

emociones y los &ue"os, es decir ae convierte en un ser encerrado 

•n representaciones calculables. La ciencia se convierte awi, 

un• 11m1tante del hom~re, o por decirlo de otra manera, en un 

nuevo mito, aspecto que es 

D1al•ct1ca del Iluminismo. 

de las tev1s centrales de 



el EL CONCEPTO. 

El do'"i.ni.o c:~lhvo O. vu.lo. d. 
conJUnt.o y p-9r•pe-ct.1.vcuo ca.da 
MOyor•• de u.•mpo y -pa.c1.o fu• 
-peclo lnd&.aper-.Gbl• po.ro ch•'"\nui.r 
•L cont.enldo fGr1~l\.co y 
la cong-h.l•nci.a. lo. re-a.lulo.el d.L 
-.ber huma.no, CI""• p-9rmLt.\6 

º'"phaci.6n d. loe 
controle• 
Na.lurGl.e•a. 

aobr• 
y, 

co~•ncla. cb.•m1.nuc1.6n d.l 
nLv•l de pel\.9re» ••L• C<UftS>O• 
cuando, ~"º"*-• conlrLbuyó 
elevDI' •l rleego CJ\-1• lo. ml•l"MNI 
ho'"br•• co,,,.L\.Luy•n Loe para 
Loe ot.roe, 

D.IA8, Norberl 

aobr• •l LL•mpo 

Un• de l •a f or-m•s en que el hombr& ha 1 nterven1 do l • 

El nombre es un acerc•m1ento la cosa desconocida. Lo 

primera que hac•mos al 

del hombre, quien queda pre&o de la 1naegur1dad que le provee• un 

obJeto 1ncógn1to. 

L•• cos•s, los ••rea v1voa, loa el•mentoa, los fenómenos 

Tis1co& son 1ncorporadoa al cosmos del hombr• ap•n•• se la• ha 



•tr1bu1do un nombre. El mundo es asequible por medio de la 

p•l•bra. La Biblia nos dice, en el principio fue la palabra; Dios 

&& el verbo encarnado. 

''La palabra y el lenguaJe no son envolturas donde se 
empaquetan las cosas para el comercio de aquello5 que 
escriben y hablan. Las cosas llegan • ser y &on, •ntes 
que nada. en las pal abra'ii y en el l enguaJe. " 

Heidegger, citado Ste1ner, G. 
lntroducción a Heidegger 
P• 54 

El mundo es para el hombre algo conocido en la medida en que 

puede nombrarlo, En el mismo proceso, adquiere conocimiento de su 

propi• realidad, como dice Ste1ner1 

''Aunque tu~1eramos mil OJO& y mil 01dos, mil manos y mil 
•entidos y órganos m•s, si en nuestra e&encia no 
eetuv1er~ incluido el poder del lenguaJe, todos loa 
ente& nos serian inaccesible&, el ente que somos asi 
como al que no aomos.'' 

ibid. t p. 72 

La palabr• desentrafta el misterio del mundo, d& alguna maner• 

lo ra-cr&•I le otorga una dimensión y una profundidad de la cual 

careci•J coloca cad• uno de aus elementos 

contiene aino una 1nterpretaci6n del hombre, permite darle •ent1do 

Con la pal,abra el mundo contempla su desnudez1 &u develam1ento, lo 

que s1gn1f1ca tambi•n &U dominio. Con la capacidQd de nombrar &a 

ampl1 a la posibilidad de a>< tender 1 os domin1 Oli del hombre. Cada 

pueden recurrir para realizar •u tarea productiva. 

LA pasión por la palabra es la pa•1ón d•l deacubr1dor qu• v• 
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Aparecer ante sus OJOS un mundo ignóto. T•l develac16n acontece 

''El concepto es el instrumento ideal que aferra todalii las 
cosas el punto en el que &e pueden aferrar.'' 

Dial•ct1ca del Ilum1n1smo 
p. 56 

Con el concept ~ se pretende eKpl1car las cosa& de acuerdo al 

establecimiento de elementos producto del pensamiento, como es 

de+1n1do por Marcuse. 

"Concepto se emplea para des1gn.ar l.a represent.ación 
mental de algo que e& comprendido, abarcado, conocido 
como el resultado de un proceso de reflexión. E&te •lgo 
puede ser un objeto de uso d1•rio, o una s1tuac16n, un• 
Sioci edad, un.a novel a. De todo Si modos, s1 el 1 os aon 
aprehendidos <begrl~~en¡ au~ Jhren begrl~~ 9ebrachtJ, 
han llegado a &er objetos del pensamiento y, como tales, 
au contenido y su signific.ac16n son 1d•nt1co& y sin 
emb&rgo d1f•rentes de lo& obJ&tos reate& de la 
experiencia inmediatA. ld6nticos en tanto que el 
concapto denot• la misma cos.a1 d1~erentes en tanto que 
•l conc•pto ea el resultado de una refleK16n que ha 
•ntend1do la cosa con el concepto <y a la luz) de otras 
cosa& que no aparecen en la eKper1enc1a inmediata y que 
explican la co&a (mediac16n)." 

El Hombre Un1dimens1onal 
p. 124 

E•t• s1tuac16n denota la SUJ&c16n de las cosas que son 

'tom•das' por el concepto. El concepto 5e la COBA y al 

final lo que de ella queda es al concepto que denota su 

existencia. L• desventura de la cosa comienza al nombr•da. 

Desde ese momento deja de 

aquello que la nombra. Adquiere propiedades que de si no conti•ne, 

aon aino aquell•a producto de la axp•rienci• del hombr•. 



Lo& conceptos son como la invocación de un guro que llama 

su presencia a la realidad cuando la nombra y •sta aparece 

investida con la apdr1encia impuesta por el concepto. 

Ahora bien, ur paso siguiente al nombramiento de las cosas es 

su clasif1cac16n; ~olocarlas en un sitio otro, enumerar sus 

__ , _arst. mi.. _ --

embargo la tarea de aprop1ac16n del mundo no termina con el 

palabra, ni con la clasif1cac16n de las cosa&, 

sino que apunta a su incorporación al proceso de producción, es 

d•c1r a &u utilidad dentro de los fines del hombre, sea el 

terreno di socurs1 vo L· operativo. 

"En esta lOgica formal, el pensamiento indiferente 
hacia sous obJetos. Ya sea que estos sean mentales o 
fisicos, pertenezcan a la sociedad o a la naturaleza, ae 
convierten en suJeto de las mismas reglas generales de 
organización, calculo y conclusión; pero lo hacen como 
aimbolos o signos funcionales, abstray•ndose de su 
sustanc1a particular. Esta cualidad ouneral <cualidad 
cuantitativa> ea la preocupación de la ley y el orden 
-tanto en la lógica como en la sociedad-, el precio del 
control universal." 

ibid.' p. 154 

Dicho control universal es factible desde la elaboración de 

conceptos. Estos apuntan al establecimiento de nociones donde se 

puedan englobar un nOmaro y especie amplia de cosas. 

"Si el concepto nunca denota una cosa particular, 
concret•, si es siempre •bstr•cto y general, la •• 
porque el concepto •b•rc• •lgo m•• y diferente que una 
cos• p•rticular1 &lQOn• condición o rel•ción univera•l 
que •• esenci•l • l• ca•• p•rticul•r, que d•t•rm1n• 1• 
Torm• en l• qua &p•r•c• como objeto concreto de l• 
exp11r1enci•." 

1bid. t 125 



Esta generiitilidad liiti que tiende el concepto, pone de 

cosas que nombra. Lo que •punta a un conocimiento mAs preciso de 

•stas. El proceso de conocimiento del mundo ampli • y se 

perfecciona el espectro interpretativo a medida que se incrementan 

lo& al canees del e .::incepto. Un mayor conoci mi ente de 1 as cosas 

presenta la pos1b: l 1dad de un mayor control de •stas. iitiSl, dice 

Marcuse1 

"La Het•f1sic• de Aristótele& est•blece l• conewi6n entre 
concepto y control: el conocimiento d& las c.-usas 
prJ•eras es -como conoc1m1ento de lo un1veraal- el 
conocimiento m•s efectivo y cierto, porque regular la& 
causa.& es regulair los efectos. Gr•c1•s al concepto 
universal, el pen••m1ento alc•nza el dom1n10 sobre lo• 
caaos particulares.'' 

ibid. 1 p. 155 

las cual ea se difuminan al no tener un correlato con ·su& 

volunt•d de dominio de lo& sistemas tot•l1tar1os, que buscan 

exprea1 ontt• que 

•n•l1zad• de forma mAa detenida en los capitulo& IV y V.) 

El pensamiento contempla al mundo como lo susceptible de ser 

poder controlarlo. En este ••nt1do el concepto ••convierte •n un 

"instrumento de pred1cc16n y control", esencial para el poder 



un1 versal" op. cll.. cp. un,, donde 1 a& noci enes par-ti cul ares 

El concepto recompone el mundo <lo que le hace un gran 

argumento en la lucha por el poder). Se dice comunismo y 

encontramos todo t··· menú de adJet1vos, &e dice capitalismo, y el 

polo se mueve; Ge dice democracia, progreso, modernidad y aquello 

que no encuentre acomodo es eliminado. 

''Cuando estos concepto& reducidos gobiernan el an•lisis 
de la realidad humana, individual o social, mental o 
material, llegan a una fal&a creaci6n1 un• creación 
separ•da de las condic1ones que constituyen su realidad. 
Dentro de este concepto, el tratamiento operacional de 
los conceptos asume una po&ic16n polltica. El individuo 
y su conducta san analizado& en un sentida ter•p•utico1 
el ajustamiento a su sociedad. El pensamiento y la 
expresión, la teorla y la prActica deben ser alineados 
con los hechos de su existencia sin deJar espacios para 
la critica conceptual de los hechos.'' 

Marcuae, H. 
ib1d.' p. 126 

Las part1cular1dades &on ajustada& al orden de lo general, 

perdiendo la diferencia que establec1a su propia part1cular1dad. 

Al ser englobados en conceptos universales tanto a naturaleza 

como a Jos hombre& y al e~clu1r su existencia particular de la 

repr••ent•ción del mundo, se cimenta la eliminación de esto& como 

preminenc1• d•l concepto. Al ••r •ate la manar• de dar forma y 

contenido al mundo, quedan al margen r•pre1H1ntac1 ones 

totalitaria cobra IM.a vida quv la vida. 
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dl RACIONALIDAD, 

.. ro entone- chó de ..... 
Lnl•h9encLa no """• qu• 

mLro.: -Lo 'Óhl. a.drn\.rGC\.Ón 

por Lo CILLL· 
aTENDllAl. 

•OJO y n.ql"'O 

S1 bien hemos visto que la pos1b1l1dad de aprop1ar&e del 

mundo &st• dada a.l hombre por la capacidad de su pensamiento y de 

11 acc1ón racional con arreglo a fines''• 

"ActCía r91c1ona.lmant& con arreglo a fines quien orienta su 
acción por el fin, medios y conaecuenc1as 1mpl1cadas en 
ella y para lo cual sopes~ racionalmente Jos medios con 
los finas, lo& fine& con las conaecuenc1as implicada& y 
lo& diferente& fine& posible& entre si.'' 

La forma en que el hombre 

Weber, Ma)C 
Economía y Sociedad 
p. :Zl 

persigue SU& 

n•casidades; el uso de dt&tintos instrumentos y la finalidad que 

proyecta a su acción, se encuentran regidos en eso que se ha dado 

en llamar racJonaJid•d. T~rm1no sumamente moderno, que dem•rca un• 

•U• nac••id•d••• pl•n••ndo y control•ndo •u• •cc1on•• d• •cuerdo • 



el sentido de 

encontr•rse del1m1tada& de acuerdo con un.a reflexión y una acción 

lógicamente pen&a~a y empiricamente demos;tr .ada 1 qu" puede 

adaptarse para to~~s los ca&o& s1milare& 1 debido a que no depende 

del contexto cultural para su validez ni de las ex1genc1as 

H•bermas define la acción racional de la siguiente maneras 

11Por tr•ba;o o •cción raciohal con respecto a fines 
enti•ndo bi•n l& ección instrumental o bien la elección 
rec1onal o una convivencia de ambas. La acción 
instrumental se orient• por r•glas t•cnzcas que 
descansa.n sobre el &abar empir1co." 

Ciencia. y T6cn1c• como Ideologl• 
p. 68 

L• •cción racional se determina .asoi, en una forma pans•da, 

cada acción y Aumentar los logros que se puedan obtener de cada 

una de suso tareas. 

La r•cionalid•d r•present• una mayor c•p•cidad de •Pr•h•n•1ón 

dom1n10. Al •llminar lo• mitos y la m•oi• como r•pr•••nt•c1ón del 

mundo, 1mpone el proc••o empir1ca como mot1vant• da l& &cc16n, 



conv1rt1endo •l mundo en un objeto susceptible de ser c•lcul•do dm 

form.a prec1&•. 

respecto a fines. No sólo la act1v1dad económica capitalista, de 

del1m1tac16n rac1cnal como guia de l• acción, sino toda actividad 

quiere decir que los d1st1ntos .6.mbitos que la comprenden quedan 

•ometidos a los 'criterios de la dec1&16n racional· con respecto a 

fintHi (Habermas p. 53). 

"Paralelo •esto corre< ••• ) la industrial1zac16n del 
tr•b•jo social, con la consecuencia de que los 
cr l teri os de 1 a acción 1 nstr-umental penetra otr-os 
.6.mb1tos de l• vid• <urban1z.ación de las formas de 
1t><1st•ncia, tecn1.f1c .. ci6n del trA.f1co social y de l& 
comunic•c16n)." 

Haberma&, J. 
ib1d.' p. 53 

La acción racional con respecto a fine& convierte al mundo en 

1nstrum•nto de Acción. Esta instrumental1z.ac16n del mundo, 

podemos decir con b••• en lo expuesto en el capitulo anterior, no 

sólo es una cond1c16n in1c1.al en el proceso por el cu.al el hombre 

•• s1tO• de m.aner• m.6.s sólida en el mundo, sino tamb16n una 

nec&&td•d permanente para el sobrev1v1ente en su lucha por 

encontrar seguridad. 
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el LA TECNICA Y LA CIENCIA 

Dc:tnde a.nl- -labun L- fron\erG.8 d. 

la c\.enc\.a.0 a.hora ••l• el cenlro 
L.ICHTENaE•O 

AforL9'"°°9 

Anteriormente declamas que la t•cn1ca tiende depurarse 

con el medio. S1tuac16n que le ha llevado ha establecer una 

relac10n e&trecha con la c1enc1a, quien encuentra un gran apoyo 

e impulsoo. 

mayor grado, en el momento 

•n que las exigencias h1st6r1cas han dinamizado su desarrollo. 

A&i, la c1enc1a que en Europa cobra un impulso en el siglo XVII' y 

que abrió la brecha para un gran d~sarrollo del continente, 

encuentra un gran impulso en el desarrollo de la t•cn1ca de las 

motores que se da en la uegunda mitad del m1glo XVIII, can el 

crec1m1ento de las ciudades fabriles, los ferrocarriles y los 

barcos de vapor. Hasta e&trecharse la relación aan mAs, en el 

mundo •ctual, donde las podemos encontrar reunidas en lo& 

procesos industriales, en el desarrolllo de la energ1a atómica, 

en la guerra, en la conquista del espacio. 

po•1bl• develar •tendiendo • Tórmul•• de la teor1• pura, y que le 

62 



conforman como la única v1a de conocimiento de la realidad, ha 

•bierto el camino a la acc16n de la L•cnica moderna. En primer 

lugar ha legitimado la eMplotac16n de la naturaleza, y en segundo 

t•rm1no, ha puesto a su d1sposic16n toda serie de recuraos 

teóricos y metodol6g1cos con los cuales su tarea puede alcanzar 

mayores proporcio~es de •x1to. 

El continuo develamiento del mundo por parte de la ciencia es 

una v•sta base para el desarrollo de la t•cnica, ya que amplia la 

posibilidad de utilizar una mayor cantidad de recursos puestos 

su •lc•nce. La ciencia aclara y permite una orientación m•s 

concreta de la forma y los usos de la t•cnica. 

Para la ciencia no importan las variaciones h1st6r1cas, ni el 

aleJamiento que pueda tener con respecto de la vida del hombre 

tv•ase en su forma m•s clara en la fisica moderna>. Sólo hay una 

cosa a la cual no puede renunciar y e& perder el ObJQto de 

e•tud10 como obJeto de apropiación, es decir, que la 

narturaleza deje de responder a su impulso calcul1st1co. Lo que le 

mueve, en Olt1ma instancia, es la capacidad de dominio de la 

naturaleza, donde la t•cn1ca part1c1pa in•trumental1zando dicho 

dom1n10. 

As1 pues, la relación entre la c1enc1a y la t•cn1ca as mutuaJ 

la c1anc1a all•n• el camino del• t•cn1c• y •ata proporc1on& lo& 

1natrumentos y •l progreso en l• construcción de los •paratas da 

los que no pu•dv presc1nd1r aquella. 
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Comunmente GR llaga a confundir a le t•cnica con la ciencia, 

lo que no es del todo erróneo, ya que en las dos est& dado el 

principio de apropiación del mundo y el impulso por hacerlo m•• 

••equible al hombre. Sin embargo, la noción que tiene de la 

t6cn1ca como el de un instrumento al servicio de la c1enc1a, 

mayores 1mpl1cac1ones para el hombre que lo& benef1c1os que 

proporciona errada. Es necesario reconocer la 

t•cn1ca una gran capacidad de transformac16n &6lo de la 

n•turaleza, sino del hombre m1&mo. Esta repre&enta el punto nodal 

del dea•rrollo del hombre, entendiendo 6&to &6lo en 

vertiente antropológica &1no tamb16n ontológica. Pero tamb16n es 

necesario ver que dicho impulso no est• eKcento de peligro& para 

el hombre. 

La ciencia y la t6cnica, reforz•dos &u& lazos y la c~pac1dad 

de su op•r•t1vidad en el mundo moderno, ae convierten en guias, no 

sólo de l• inv••tigación y de l• producción, sino, por efectos de 

su fuerza, &e vuelvan principios del pensamiento moderno, 

siendo estos, la base desde donde se legitiman la& obras de lo& 

hombres y desde donde se valoran sus actos. Con lo que puede 

•ntender a est•s como pr1nc1p10& b6s1cos de la 1deologia del mundo 

•ctual. 



f> LA PREGUNTA POR LA TeCNICA. 

t.•cn\ca. Lo ha.e• -pr. -ri:ora.. 
1.•cn\ca. Lo hoce '9MtJOr. Volver el l-
proce-ch.fTl\enlo. nalura.l•• 
conl.ral'\o a.l pr09r-.o y 

•vol..,c\Ón del -pi nlu. 

JONJ:a:CO. Eu~ 
El pea.L6n del cnr• 

Pese• lo anterior aun subsiste una cuestión importante. ¿Qu6 

es la t6cn1ca? ¿cual e& su mot1vac16n interna? Estas preguntas, 

h•rto dificil de responder, son abordada por Heidegger un 

•studio titul•do "La Pregunta por la T•c:ntc•", donde bu&ca 

••cl•r•cer lo que es la esenci• de la t6cn1ca, ~u.ra lo cu•l nos 

"L• t•cn1c• no •s 1 o m1 •ma que 1 a esenc1 a de l • t6c:n1 e•. 
Cuando busc:amo& la esenc1 a del •rbol, tenemos que 
rep•rar en aquello que impera en cada Arbol cuanto 
Arbol no •• en si mismo un Arbol que pueda encontrarse 
entre los d111mAs Ar bol e&." 

He1 deggar, M. 
La pregunt~ por l• t•cnica 
p. :54 

Heidegger quiere ir mAs allA de lo que comunmente •p•rece 

proc•der, y es.to s6lo s;e pu•de ver, nos dt·ce, 

fabr1c•ción y l• uttl1z•c1ón ~· los obj•toa f•brtc•doa, ••1 como 

l• dtluctd•c16n de 1•• necea1d•d•• y lo• f tn•• • lo• qu• •atoa 
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como una forma de proceder del hombre en el mundo, en e&• lucha 

por la vida de la que habl•ra Spengler. 

'
10e&de hace siglos, la filosofia en&•"ª que habria cuatro 
causa&: 1) La causa material1&, lo material, la materia, 
de la cual por eJemplo se fabricaba una copa de plata; 
2J La causa formal is, la forma en la que entra lo 
material; .3> La causa finalis, el fin; por eJemplo, el 
&acrific:10, por el cual se determina la forma y la 
materia necesaria para la copa; 4> La cau&a effic:1en&, 
que efect(Ja el efecto, la copa real acabada; el orfebre. 
Lo que sea la t•cn1ca, representada como medio, ae 
devela cu~ndo reconducimos lo instrumental a la cuádrupe 
cau•al i dad. " 

ib1d., P• 55 

recae la. tarea de re.alizar la causalidad. No &6lo elige el 

matar1•l, •ina re.aliza el obJeto y lo utiliza, es. decir, le da un 

su vida y lo& 

requerimientos de su ax1stenc1a. 

Estas cuatro causas, nos dice Heidegger, repreaentan la forma 

de hacer aparecer a las cosas como lo qua son y lo que 

representan. 

11 Ellat1 lo deJan aparecer a la pre-sencia" 
ib1d.' p. 5b 

••t• acto lo llama Heid•Qo•r pro-ducción. 
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"Todo deJar-venir, d.ado que siempre reb<ils• y .av•nza 
desde lo presente haci• l• presenci• R& póJ~SJs, e& 
pro-ducción CHer-vorbrJhgehJ. '' 

Este pro-duc1r, lo representa no sol•mente el coniecc1onar 

este sentido <ilmba: son t6cn1casJ. Y no sol.amente estas actividades 

sino, incluso, la acción que se desarrolla en la n.aturaleza, como 

"el abrir de ljl .flor al .florecer"<p.57J, es decir, toda forma de 

manifestarse, de ap•recer algo que no estab.a. 

En este .advenir de lo oculto a l• no-ocult•ci6n, acontece lo 

qua Heidegg&r llama; &l de~•el•r fdas €nber9enJ, de lo que 

"Ell• devel• lo que no se produce a &1 m15mo y tod•vi• no 
esta delante de nosotros.'' 

ibid., p. 57 

De ESt• manera Heidegger nos aproKima l• esencia d& la 

"Lo devel•nt& de la teJne no reside asi de ningOn modo 
en el ha.car y el m•ni pul ar, ni t•mpoco en el aplicar 
medios, sino en el mencionado develar.'' 

ibid., p.57 

Asi, el pro-ducir que h.ace aparecer lo que no a&taba, nos 

dice, h•ce •parecer a la verdad. En &l develar tiene luoar el 

desocultamiento da la verd•d. En este sentido, l• esencia de la 

t•cnica as el davalar de la verdad. Pero lo •• en un• forma 

no •• aplicable p•r• la t•cnic• moderna, puea esta, no• dice, h& 
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olvidado este develar d& la verdad. 

cual apunta Heidegger. 

"El develar imperante de la t•cnica moderna es un 
provocar <HerausfordernJ que plantea a la naturaleza la 
exigencia de liberar energ1a que, r.:omo tal, pueda ser 
extraida theraus9ef6rdertJ y acumulada.'' 

ibid., p.58 

En este sentido, Heidegger pone de manifiesto que la 

••• tomada como un obJ&to Qobre la cual recae la fuerza de 

•Propiac10n y transformac10n; es decir, que sea asumida como un 

medio rico en mater1alea que a&t•n ahi para &er explotados por el 

hombre. 

La acción de la t•cnica &e vierte a motivar a la naturaleza 

BaJo esta via10n la naturaleza aparece como ºfondo fijo 

conmin•do, transformado, utilizado por el hambre. 

"La energia oculta en la naturaleza es liberada, lo 
liberado a& tran&formado, lo tranaformado e& acumul•do, 
lo ar.:umulado es nuevamente dividido y lo dividido as 
nuevamente conminado." 

V Aljlrega: 

"Lo qu• esta •h1 
acumulado' no 
<G•9•nstandJ." 

1b1d.' p. ~9 

<st•htJ en el ••ntido 
nos enfrenta 

dal 
ya 

1bid.' p.:59 
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E& decir, pierde, o m•s bien, no adquiere un nivel de objeto. 

el papel que Juegan dentro del esquema de trabaJo de la t•cnica. 

la& casas en 'fon.:10 fi JO acumulado·, de tal sue,..te que •stas 

tendr•n au raJson d'•tre tan sólo en el contacto con la t•cnica. 

p,.-oceso t•cnico, y no los propio& proceso& de la naturaleza, es 

decir; la t•cnica norma el ritmo de la producción y la producción 

mism.a. 

Siguiendo la idea tradicional del traba.Jo del hombre, 

par•ci•r• que es 61 quien coloca las cosas para &U 

•provechamiento. y que •stas we mueven por su decisión y daseo, 

sin embargo, esta •ituación no es del todo exacta, ya que, nos 

dice Heidegger. 

''Solamente la medida en que el hombre ha sido 
provocado a liberar las energ1as de la naturaleza puede 
darse este develar conminante. Si el hombre es conminado 
a provocar, ¿na pertenece entonce& tambi•n el hombre, 
m.ls originariamente aun que la naturaleza, al 'fondo 
fijo acumulado'?." 

ibid.' p.59 

El hombre al tomar parte en el provocar de la n•turaleza, 

tambi6n es provocado, de tal •uerte que el develar, o •••, la 

provoc•c10n de la naturaleza, ya no •• una hechura por completo 

del hambr•. En ella m•di• la acción pravocant• d• l• t6cn1ca, qu• 
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hace tanto al aUJRto como •l obJeto parte de •u develar 

conm1nante. 

11 Asi pues la t•cn1ca moderna, como develar conminante, no 
•• un hacer puramente humano. Por e•o tendr1amos QU& 
tomar tal cual se mue&tra tambi•n aquel provocar que 
interpela al hombre para conminar a lo real como 'fondo 
fijo acumulado·. Aquel provocar reune <versa••eltJ al 
hombre en el conminar. Esto que reune concentra al 
hombre Pn el conminar a lo real como 'fondo fiJo 
ea.cumula.do·." 

ibid.' p.b0 

El hombre se encuentra, asimismo, domina.do por la a.c:ción 

provoc:a.nte de la t•cnica, lo que hecha por tierra la definición 

instrumental 'puramente antropol09ica de la t•cnica 'cp. dlJ, pues 

6ata ya no ae entiende como sometida a las decisiones del hombre, 

revela como una acción de la cual el mi&mo hombre se ve preso; 

6ste ya no controla ni delinea su forma de actuar, sino, que muy 

para el hombre, ya qu•s 

"Ora lo desoculto no •t•"liil' m6.s al hombre como obj•to sino 
•><Clusuv•mente como "fondo fijo', y el hombre d•ntro de 
lo sin objeto •S solamente todavia el conmina.dar del 
'fondo fijo' -entonces el ho11',bre •igue al •><tremo al 
bordo del prec1p1c10, o •••, hasta alli donde el mismo 
debe ser toma.do •~n como 'fondo fiJo·.·• 

1b1d., p.b4 

El peligro no proviene, en pr1nc1p10, del• acción mortal de 
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"La esencia de la t•cnica 121;,, en tanto destino del 

develar, el peligro.'' 
ibid. t p.64 

Y• que alcan~a al hombre en su misma esencia; en su forma de 

ser en el mundo. !.e hace caer en la constelación de lo sin-obJeto, 

situAndo el punto de su existencia tan sólo en su utilidad, en su 

develaci6n conminonte. 

E&, entonces. 1 a modalidad del develar que impera en 1 a 

esencia de la t•cn1ca moderna, a la cual llama Heidegger Ge-steJJ, 

Pero en esto ··o se encierra toda la fuerza amen•zador• del 

una forma utilitaria descarta toda posibilidad de develamianto. 

Elimin• aquel develar en el sentido de pro-ducir, o aea, de hac•r 

•parecer lo que no estaba pre&ente, como entendida por los 

griegos y en donde quedaba comprendida t&nto la acc16n •rtesanal 

como la •rtistica y la de la naturaleza. El Ge-steJJ oculta antes 

que hacer aparecer. Si embargo en esto no radica toda su fuerza 

negativa, pues, •punta Heidegger: 

''Lo Ge-steJJ que provoca no se limita a ocultar 
precedente modalidad del develar, el producir, 
oculta tambi•n el develar como tal y con el 
produce <~r•Jgnet) el desocultamiento, 
verdad." 

1b1d.' p. 64 

sólo un.a 
snno qua 
donde •e 
&&a, la 

La acción develadora de l• t6cn1ca ocult• l• v•rd&d, ws 
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su esencia al volverlas On1camente 'fondo fiJo·, coptadas lo& 

Al ocultar la verdad, y al negar al s1t10 donde se produce 

valores y formas ~e actuar, que Je lleven a situarse como un 

''ser'', parte del todo del mundo, con lo que 

limitada a una acción product1va, donde explota a la naturaleza y 

dond& •• explotado, sin guardar m4s relac16n con el entorno y 

consigo mismo que no &ea e~poliat1va. 

Analizando la t6cnicil desde la perspectiva del producir¡ del 

de su fuerz• contr-ariar ocultar, es como 

Ha1deQger concluy~ d1ciendo1 

"La pregunta por 1 a t.6cn1 ca e& la pregunta por 1 a 
constelac1on en l• que se produce <ereJ9r1etJ al 
dev•l•miento y al ocultamianto, en l• que se produce el 
ser de l • verdad." 

ib1d., p.67 

"El ser de la t•cnic• amenaza el develiilr, amenaz• con l• 
posibilidad de que todo devel•r se limite al conmln•r y 
que todo se exponga solamente en el desocult•m1ento del 
'fondo fi Jo acumulado·." 

ib1d.' p.67 

nos dlc• qua •• prec1s•mente •hi donde •• ••t• mAs c•rc• d•l 
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peligro donde crece tambi•n la walvac16n. 

"Justamente es en lo Ge-stell que amenaza al hombre an el 
conminar como la única modalidad pretend1damente v•lida 
del develar, y que asl empuJa al hombre con fuerza hacia 
el pel1gro de que abandone su ser libre. es prec:i•amente 
en este extremo pel1gro•o Que se manifiesta la 
pertene~c1a mas intima, indestructible, del hombre a lo 
que concede, suponiendo que nosotros por nuestra parte 
empecemos a prestar · atenc16n • la esenclil d& la 
t•cni ca." 

ibid.' p.66 

Pensar la t•c:nica es pensar en su amenaza; en aquello que 

constituye su esencia, sólo de esta manera, es tal"' amo& "n 

po•1b1l1dad de trascender el peligro de la t•c:nica. 

''Mientra~ nos representemos la t•cnica como instrumento, 
parmanec~remo& dependientes de la voluntad de dominarla. 
Pasamos a un lado de la esencia de la t•cn1ca.'' 

tbid.' p.bb 

La cu•sti6n no puede radicar an tomar la t6c:n1ca en la 

erraria le tarea de 11berac16n. Da ser a&i ac:onteceria como a lo& 

lud1staa, que pensaban que el peligro estaba en las m•quina& y que 

con destruirlas detendrian su fuerza negativa, sin poder notar el 

tremendo mov1m1ento que habia detr•s de e&ta&. Aai puea, para 

liberarse de 1 a t6c:n1ca es necesar 1 o realizar 1 a tarea de 

transformar la relación desde &u esencia. 

''Por que la esencia de la t6cn1ca no as •loo t6cn1co, por 
ello l• reflex16n ••11nc1al aobra la t6cn1ca y la 
•Kpl1c•c1ón decisiva respecto de ella tiene que tener 
luo•r en un dominio que, por un lado, eate emparentado 
con l• esencia de la t•cn1ca y, por el otro, le sea no 
obatante fundamentalmente dif•renta." 

ibid., p.bB 
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ºLo que sal va ti ene que &er de una e~enc1 a super1 or, pero 
al mismo tiempo tiene que ser de una emparent•da 
con lo que a&tA en peligro.'' 

tbid.' p.67 

Heidegger presenta al arte como una gran medio el cual 

est• contenida la po&ibilidad de superación del Ge-steJJ. 

''Lo po•t:co lleva lo verdadero en el resplandor de lo que 
Platon en el Fedro llama to ekfanestaton, lo m•& 
pur•mente re&plandeciente. Lo po6tico penetra todo arte, 
todo devRl&m1ento de lo esencial en lo bello.'' 

1b1d.' p.67 

A la superación del Ge-steII pertenece el dom1n10 del arte, 

form• 

particular en otro lugar. 
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g> LA INSTRUMENTALIDAD 

la. pr•l•r.9\.0nee 
que l\•ne La. c\enc:\.a. 

.. ......... 
•wpl\CGl"Lo 

llUY•lil.A)fa, .J, IC, 

En rodA 

.. 
lodo 

La form• en que procede la t6cn1ca en el mundo moderno, rompe 

con el ~mb1to d1v1no y con valoree suprema&, 1 o& cual e& el 

hombre vaia referida su existencia, y que le conectaban una 

dimentnón que sobrepasaba el espacio y el tiempo inm&d1ato. El 

pens•m1•nto r•c1onal aecularizac16n al mundo, entendiendo como el 

cual ma percibido, valor•do, calcul•do d• forma prec1•• con el 

penaam1ento c1•ntlfico. La traacend•nc1a el im1nada1 

d1mens16n met•fia1ca desmantelada¡ la inmediatez rezuma pr1nc1p10 

efectivo de v1d&. 

La naturaleza y el hombre ae conv•erten en un instrumentos, 

como de creación de objeto& y de sentido. 

El mundo instrumento e& •prehend1do en tod•a &u& propt•dad•& 

por l• ecc16n del cAlculo, l• prec1s16n y 1& ef1c•c1• qu• pr1v• •n 

pot•nc1•r 

productividad e 1ntens1fic•r su aprov•cham1ento con el fin d• 

obt•ner una Q&n•ci& m&yor con •l menor coato <d• trabajo, ti•mpo, 

din•ro, •tc•t•r•>. De t&l maner&, L• &cc16n 1n•trument•l d•l 
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"Permanece ocul t.a la naturaleza c:omo aquel 1 o que vi ve y crea'' 
Ser y Tiempo, p.84, 

DeJa de ser naturaleza para convert1rse 1nstrumento, 

puesto a la acc16n t•cnic:a. El ~rbol es visto por la energia que 

se pueda axtraer ~e •1 1 o sea, por su util1dad productiva. Pensar 

an su e~pecie, en sus propiedades intrinsecas, algo vivo y 

diferenciado de ld vida del hombre, es, poiira el pensamiento 

lnstrumentalista, ·romanticismo·, pensamiento inoperante, ocioso. 

De igual fortr . .:;, la acc16n 1nstrumental1zadora se presenta 

como una amenaza p~ra el hombre ya que, de la misma manera que la 

n•turaleza es tomaja como utilizable, •ste es tomado. Cl mtemo se 

conv1erte en un instrumento y como tial, reciaan en el los 

imperativos de dicha pos1c16n. La misma manera en que ae procede 

de forma calculist1ca con la naturaleza, se procede con el hombre. 

Se bu&ca precis•r sus e~presiones en busca de una mayor 

aprovechamiento. 

El hombre que toma al mundo como lnstrumento se convierte en 

instrumento, con lo que se vuelve referente de lo instrumental y 

no ya de su propia natur&leza de hombre. Esto merla, par• ut1l1z•r 

una expre&16n de Boudr1llard, el g•n10 maligno del instrumento, el 

cual se rev1rt& contra •u ut1l1zador. As!, el hombre es medido en 

b••e • l• función productiva, ~n1ca formA concrat~, susceptible de 

c6lculo, dej6ndo • un l•do su p•rte emotiva, sen•itiva, inventiva, 

lódic• por inconmensurable. El hombre •• limitado • su dim•n•ión 
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concreta; toda metafis1ca de su ''ser'' d& sus val ore&, son 

pu&stos; en el A.mb1to de lo obsoleto. La d1mens10n artisticil, 

amorosa, onirica no encaJan en el s;upuesto t•cnico. 

La t6cnica, ~e vuelve autónoma de la decis1on del hombre. 

Como el frankest•.ne, sale del control de su creador; asume sus 

prop1os cr1ter10~ t valores que, en su caso, corresponden al del 

pensamiento lnstr~mental1:ador. El hombre se ve ilrroJado a ellas 

tan s61o como ins~rumento, como mater1al ut1l1zable. 

La 1nstrumentalidad anula la& diferencias entre la naturaleza 

y el hombre; le-. p:ne en un mismo planoi el de aprovechamiento, 

La t6cnica se con~1erte en verdadero igualador de las cosaw del 

mundo; lo que cae ~ su alcance es convertido en instrumento. 

Da ••ta manera la idea del hombre como amo y senor d& toda& 

la-. cosas del mundo, &e nos presenta &nQarlosa; pues, ve la 

naturaleza y le cree soJuzgada cuando 61 mismo &o Juzgado. La 

t•cn1ca se coloca en el centro de la valorac16n del m1.mdo. Es 

desde su 6pt1ca de donde parten los cr1ter1os de efectividad, 

validez, 1mportanc1a, y por ende, los de 

1 noperanc1 a. 
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C A P 1 T U L O 111 

D O M I N 1 O Tl!:CNICO 
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al EL SISTEMA 

ESTA TESIS 
SALIR DE LA 

NO DE!t 
BIBLIOTECA 

~\o l•c:nu:a 
el •1.•l•rn<L~ 

.10Hos.•. Ern9l 

la 

11Cnlr•v1.ala. con Tova.rn1.ck1., 

"•1. 1.ma.v1.ni.rGmCioe \a 
gron r•loJ, y COftlO m-.c:A.n1.ccuMH'll• 
me"*"'roble y ca..lculo.ble Lodo 
fftOV\.TftLenlo conceb1.bl• qu• forme 

conoc1.m1.enlo O. ...,. 
cenlrol -ria. la 
p.9nimGft'l1.ert\O 

lo Gp\.ica.ci6n .. 
no .. ria. olra C094 
~\aa.c1.6n ML homb,..- • 

•nlonc-

la 

.JÜrw¡•r. rn.dr\.ch a.org. 
Pertecc\.Ón y fra.caao de \.a. ricn\.ca. 

•l 

del 

D•ci.amo•, •n el c&pitulo ilntar1or, que la t6c:n1c•, como •s 

c•ra.c:ter1z&da por Heidegger, se con'll1er-te en el c:antro de la 

producc16n, l• tr•nsformac16n y valor.ac16n del mundo moderno, es 

dect r se conv1 erte en un sistema de dom1 n1 o en &1 m1 s.mo. A ea to 

•punta Ma.rc:use: 

"No sólo su &pl1c•c16n sino que ya l• t6cn1ca m1sm• 11n:; 
dom1n10 aobre la naturalez.a y sobre los hombres; un 
dom1n10 metódico, cient1•ico, calculado y calculante. No 
es que determinados fines e intereses de dominio sólo se 
•vengan a la t•cnica a posteriori y desde •uara, &ino 
que entra ya en la construcción del mismo •P•rato 
t•cnico. La t•cnica es en cada caso un proyecto 
histórico &acial; en el se proyectan lo que una sociedad 
y los intereses en all• dominante• tienen el propóaito 
de hacer con los hombres y con las cosas. Un tal 
propósito de dominio es mAterial, y en este sentido 
pertenece • l• forma misma de l& razón t•cnica." 

citado Habermas, J. 
Ciencia y T•cnica como ld•oloo1• 
p. 55 
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La t•cnica delinea toda una forma de proceder con la 

naturaleza y con el hombre. Como un campo magn•tico atrae todo 

lo existente y lo pol•riza, transformAndolo en parte de su propia 

c•rga electromagnética, e&to es, introduciendole& en •mb1to de 

incremento en la capac1dad product1va. 

cada vez m•& ef1c•z de la naturaleza, proporciona a su vez, los 

los instrumento& para una dominacion cada vez m•s efectiva del 

hombre y de la sociedad. La t•cnica estructura a la sociedad de 

acuerdo a lo& esquemas productivos siguiendo la relación de los 

med1oa-f1nea, donde la bOsqueda de fine& eat• posibilitada por la 

"racion•l1dad" oper-at1va la que •e refiere a la correcta elección 

de eatrategias y a la adecuada instrumental izaci on de la 

tecnol og1.a. 

"esa raci onl idad '661 o se refiere a l aa &i tuaci enes de 
empleo poaible de la t6cn1ca y exige por ello un tipo 
de acción que implica dominio, ya sea sobre la 
naturaleza o &obre la sociedad. La acción racional con 
respecto a fines es, por su estructura misma, ejercicio 
de controles." 

Habermas, J. 
Ciencia y Tecn1ca ••• , p. 54 

Y es precisamente virtud al incremento en la capac.idad 

productiva, que se conforma la base de su mi•ma reproducc1on en 

la ~oc1edad. Es decir, su propia manera de proceder 5ienta la& 

ba5es de su continua expan516n y perfeccionamiento, tanto an la 

r•9ulaci6n de la vid•, como de lo• proceaos sociales. Situación 

que pod•ma• observ•r an •l creciante d•••rrollo del mundo mod•rna, 
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que se expresa en un continuo aumento demogrAfico, un crecimiento 

de las ciudades, de 1 os niveles de comercio, consumo, 

administración, comunicación es decir, de los procesos y funciones 

que en ella se generan, y que hace necesario una base material que 

pueda cubrir la continua demanda de producción administración 

que requiere la s:=iedad para mantenerse en operación, los cuales 

son proporc1onadoc por la t•cnica. 

Dicha base tecnica traduce, para una cultura del consumo, una 

diversidad de bienes y obJetos requeridos para presentar la 

pluralidad en la elección de compra; para una cultura de guerra, 

la cantidad de y la sofisticación en la prActica de 

aniquilación¡ par~ una cultura industrial, los medios y los 

instrumentos requ~ idos para potenciar la capacidad productiva• 

para la compleJidad de procesos socia.les, los instrumentos 

administrativos necesarios para regular el grue&o de la sociedad. 

Todo desa.rrollo social implica un cierto grado de desarrollo 

de Ja t•cnica. Esta no sólo proporciona los instrumentos exigido& 

para incrementar la producc16n como las m•quinas, aino que 

tamb1•n la delimitación racional de los fines. Mantener y asegurar 

el continuo perfecc1onam1ento de la producción t•cnica, permite a 

una sociedad asegurar su propio crecimiento, 

"La progres1v• ·rac1onal1zac16n' de l• socivdad dependen 
de la 1n~titucional1zaci6n del progreso c1entif1co y 
t6c:nico. 

ibid.,p.54 

81 



necesaria para el de!liiarrollo del sistema &oc1,;al en general, 

conforma, asJ, en su misma forma de proceder, la le91t1m.;1.c16n de 

su act1v1dad, come dice Habermas: 

"las re:ac1ones de producción ew1stentes se 'presentan' 
como i~ forma de crgan1zac16n ·t•cn~~a•e~te nece~arJa' 

de una sociedad rac1onal1:ada.H 
1bid.' p. 56 

Y en este mo.im1ento continuo de la producc1on t•cn1ca 1 que 

proporciona los reQuer1m1entos b•s1cos para que la sociedad 

mantenga en func1onam1entc, constituye la base de la 

leg1timacion del sistema de dominio imperante 

''Hoy en eia el poder polJtico &e funda por medio de &u 
poder &c~re el proceso mecAnico y &obre la organización 
t6cn1ca -!C?l aparato. El gobierno de las sociedades 
1 ndustr i ·les avanzad as y en cree 1 m1 en to s6l o pueden 
mantenerse y asegurarse cuando logran movilizar, 
organizar y e~plotar la productividad t•cn1ca, 
c1entil1ca y mecAnica de la que dispone la c1vil1zac16n 
industrial. Y e&a productividad moviliza a la soc1ed•d 
m.t.& allA de cualquier inter•s individual o de grupo." 

Mar cuse, H. 
El Hombre ••• , p. 25 

Esto muestra una doble cara de la t•cnica. Sostiene, 

fundamenta y legitima el aparato social la mwdi da en que 

prvserv• el crecimiento de la sociedad; &1tuac16n que sólo puede 

lograr manteniendose en continuo crecimiento, actualizando y 

modernizando sus instrumentos y apl 1 caci enes prAct1 ca&. El 

circulo se cierra en torno al desarrollo t•cn1co de tal manera que 

no a6lo &e convierte en el sostenimiento del &iatema, &1no en el 

sistema mismo. 
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"Hoy la dom1na.c16n &e p&rpetl'Ja y ampl1 .-.o &6lo ;Jor 
medio de la tec 1olog1a, sino como tecnolog1a¡ y e&ta 
proporciona la gran leg1timac16n a un poder politice 
e~pans1vo que engulle todos los •mb1tos de la cultura.'' 

Habermas, J. 
C1enc1a y T•cn1ca ••• , p.58 

De tal maner~, nos dice Habermas: 

''La raci nal1dad del dom1n10 se mide por el manten1m1emto 
de s1&tema que puede perm1t1rse con~ert1r en 
fundame• to de su leg1t1mac16n el incremento de las 
fuerzas product1 .as que comporta el progreso c1entlf 1co 
técnico." 

1b1d. p. 56 

Esta situación se observa de forma clara el s1 &tema 

cap1tal1sta, el cu3J ha intensificado el progreso t•cnico como en 

n1ng6n otro per1ó~ h1st6r1co se ha desarrollado. Como bien lo 

podemos notar con Revolución lndustri al que arranca en el 

siglo XVII ~n Inglaterra, y que inmediatamente deJa sentir su 

fueza en gran parte de Europa. Hoy, tan sólo trec1 en to& anos 

desp6es, &e nota la tremenda fuerza de la t•cn1ca1 vemos como &e 

han alcanzado niveles de producc1ón cuantitativa, mayare& lo& 

alcanzados por las socieda.des antiguas. El c.J.pl tal 1 smo Sil 

esoto, 

•punta Habermas. 

''Sólo despu•s que el sistema de producc16n capitalista 
dota al sistema económ1co de un mecanismo regular, que 
asegura un crec1m1ento de la product1v1da.d no exento 
ciertamente de crisis, pero &1 continuo a l•rQO plazo, 
queda 1nst1tuc1onal1zada la 1ntroducc1on de nueve.a 
tacnolog1as y de nuevas eatratag1as, es decir, queda 
JnstJtuczonaJzz~d~ la znno~acJón en cuanto tal.'' 

lbld.' p. 74 
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•celerada, deJAndo atr•s l1m1tac1ones teológicas y naturales como 

a las que est•n sometidas las sociedades tradicionales, ya que la 

leg1t1macion de s~ operar se encuentra en los mismos m•rgenes de 

la producc1on téc· ;.ca, lo que s1gn1f1ca, como se ha dicho, que sea 

una actividad que ::iusca e;:pand1rse, incrementando la capacidad de 

creación y multi~:1caci6n. 

El sistema c~p1tal1sta en su terma de desarrollarse 

sistema t•cn1co. Fero no ca1gAmos en el error de pensar que la 

t•cn1ca pertenece al capitalismo. Como hemos dicho, la t•cn1ca 

como instrumento de apropiación del mundo, pertenece al hombre 

como sobrevi vi ent • • de este modo, su forma de pro ceder no 

corresponde a nin~ ;n sistema politice en particular, sino qu& se 

encuentra rQlacior ~a a la transformacion del mundo y, aai, del 

hombre. El acto de creación y producción no se definen por un 

a1stema económico ni se determina por fines politices. La técnica 

es indiferente a la poli ti ca; sirve igual al capitalismo que al 

socialismo; al feudalismo que al comunismo; a chino a un 

keniano. DebaJo de los nombres y las etiquetas politicas subsiste 

la t•cnica moderna inalterada en su esencia, su Ge-stel l si 

queremos decirlo como Heidegger. La diferencia estriba en los 

proyectos históricos de los distintos bloques pol1ticos, m4s no en 

la operatividad t•cnica. E incluso la t•cnica es indiferente a los 

usos que de ella se hagan; las computador•s lo mismo ~irvan p•ra 

dirigir misiles trans-oceAnicos a un r•gimen politico que• otro, 

como par• el auxilio en el diagnóstico y detección de anfermed•d•s 

o l• educ•ción de los infantas¡ de igual m•ner• 1• fisión nucl••r 

•• pu•de utiliz• p•r• l• destrucción t•nto como p•r• dot•r a una 
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ciudad de electricidad. 

Paralelo al crecimiento t•cnico, corre pareJo otro conflicto. 

Al presentarse el desarrollo como i ntrl nsecamente 

necesario para el desarrollo de la sociedad, inhibe toda sustancia 

de crlt1ca que pu~da enfrentarla, como nos dice Marcuse: 

"El oper.:..c1onali~mo en teor1a y practica se convierte en 
teor1a , pr•c::t1ca de la contención. Por debaJo de su 
d1n•m1ca aparente, esta sociedad es un sistema de vida 
completamente estAt1co: se auto1mpulsa en su 
product1~idad opresiva y su coordinac16n provechosa. La 
contenc16n del progre&o t•cnico va del brazo de ~u 
crec1m1ento en la d1r&cc16n establecida." 

El Hombre ••. , p. 39 

El movimiento continuo de la producción t•cn1ca permite 

mantener en consta-te desarrollo la sociedad, debido a su 

creciente capacidad, y en •ste mismo impulso se cierra contra toda 

pos1bilid•d de trascendencia. No hace sino estructurar al sistema 

de dominio como inmutable; todo se mueve par.a quedar igual. El 

5tatus quo es una •1tuac16n donde se ha desenvuelto la t•cnica de 

forma d1n•m1ca <veamos a la sociedad capitalista), pues es el 

donde 5e convierte en el ónico movimiento de la sociedad, teniendo 

la posibilidad de autoreproduc1rse sin trabas sociales o pol1tico& 

debido a que e& ella la que brinda la Just1f1cac16n del mismo 

S15tem• social. E& el dominio pleno de la sociedad por la t•cn1ca. 

da dominio eKistente. En la re•liz•c1on de loa fines productivos, 

que podemos denominar t•cnicos, las situ•ciones elementos que 

pres•ntwn trabas, o son reestructur•do& s•Qón el ordenamiento 
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t6cnico, busc•ndo que se conviertan en parte de la Orbita t6cnica 

o son eliminados del esquema del desarrollo. El sistema t6cnico 

impone dos pr1ncip1osi el acoplamiento y la exclus16n. 

EJemplos de t5ta s1tuaciOn los podemos encontrar en todos los 

Amb1tos cultural~:. En la 1ndustrializacion del campo que for~a a 

los habitantes dE estas zonas a reestructurar su forma ae vida 

para adecuarse las e~1gencias de la industria. En 1 a 

espec1alizac16n dt los operarios de maquinas, que tiene que 

•Justarse al continuo desarrollo de •stas. E incluso en los 

movimientos sociales de oposiciOn o repulsa del sistema de dominio 

que, para sobrev1,:r tienen que entrar al campo de la producción. 

De igual man~ a aquellas representaciones que no se avienen a 

su dinAmica, se encuentran excluidos como parte del desarrollo 

general de la sociedad. Como acontece con movimientos de rechazo o 

critica •l sistema de dominio, como los h1ppie·s que buscaban un 

regreso a la naturaleza o los trad1c1onal1stas que aferran 

periódos culturales ancestrales, como es el caso, en parte, del 

movimiento de la max1canidad. Frente al desarrollo y al progreso, 

representado por el avance t6cnico, •stos movimientos aparecen 

como ret•rdatarios o descont&xtual1zados y, en 

amplio, como atra:ados. Asi pues, quien no reconoce el desarrollo 

t6cnico y por tal la legitimidad del dominio que representa se 

encuentra fuera de todo contexto de produccion social. 

Bajo l• óptic• de l• t6cnica todo es avance o no esr todo e& 

eficient1smo o no adquiere luoar en el eapac10 da Ja modernidad. 
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Asi notamos que el incipiente desarrollo t•cnico, es elemento 

p•r• definir como atrazados no sólo los grupos •tnicos sino 

incluso a l•s naciones y sociedades enteras. En el mundo t•cnico 

el tel•iono, un aL.tom6v1l, la telev1s16n, el video, la ut1l1.:aci6n 

de sistemas com~utac1onales en los diversos procesos de la 

QOC:1edad, el de:~~rollo de la industria y las mAqu1nas, el 

crec1m1ento de 1-~ medios de comun1cac16n ma&1vos, etcétera, 

refleJan el nivel d& desar-rollo el que se encuentra una 

determinada soc1ecad, y por tal su grado de modernidad. 

51 bien la dom1nac:16n social se incrementa con el desarrollo 

de la t•cnic:a, esL· ya no aparece tan sólo como coerción i1tiic:a 

sino que adquier un car4cter racional. A la violencia la 

complementa la .:.n; at.l terror la producc:16n suntuaria, la 

•mpl1•c16n del confort y del nivel de vida. Asi, en la medida que 

la actividad t•cnica aumenta las comodidades de vida y la 

productividad del trabaJO toda opos1c16n se ve truncada. 

•· ••• en la 6poca contempor~nea, los controles tecnol6g1c:os 
parecen ser 1 a ml sma encarnación de la razón en 
benef1c:10 de todos los grupos e 1nterese5 sociales 
hasta tal punto que toda contrad1cc1ón parece 
irr•c1onal y toda oposición 1mpos1ble." 

Jb1d.' p.31 

El sistema t6cnico dota de sentido a la vida; del1m1ta las 

aspiraciones. Arma la conc1enc1a colectiva, y lo arma de acuerdo a 

esquemas t6cn1cos. 

De ••t• m•nera apunta M•rcu~e qua la sum1a1ón del hombre ea A 
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por lo que la falta de libertad ya nos es vista como pol1tico 5ino 

como necesaria para mantener el ritmo de desarrollo dR la 

sociedad. 

''La fuerza liberadora de la tecnologla -la 
instr~mentalizaci6n de las cosas- se convierte en un 
encadenamiento de la 11beraci6n; la instrumental1zac:16n 
del ho--1bre." 

1bid.' p. 176 

Esta situación que si bien se nota con mayor claridad las 

sociedades t•cnicamente desarrolladas que han alcan~ado un cierto 

grado elevado de productividad, no se excluye de aquellas naciones 

cuyo desarrollo té~nico es aún precario, en estas presentan 

caracter1stic~& p~~t1culares 1 pues s1 bien los beneficios soc1ale& 

no &en RMtensi vos para todos los c1 udadanos, aquellos que gozan 

del producto soc1ól encuentr•n cob1 Ja.dos la sombra del 

sistema de cosas que permite su posición de pr1vileg10. 

Sin embargo es notorio que la t6cnica no ha logrado expresar 

de forma total las aspiraciones de los suJetos. Su proyecto 

social, que tienen mucho de ut6p1co, no logra eliminar los puntos 

de choque y reacc16n en contra de su ordenamiento y su dom1n10. De 

tal manera seguimos observando mov1m1entos y actitudes de protesta 

tanto en las sociedades desarrolladas como en las subdesarrolladas 

t6cn1camente hablando. 
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b l LA HÁCU !NA 

de La revoluci..On 
lo ÍU•r•a. de\ va.por 

el Lro.bop ""-'•Cu\OJ": la. 

·r
l..cnoLÓ9\ca.: 
r-mplmza. 
el-Lr\C\da.d,. 

y ya. -La. 

c•r•bro. -

•l L•J'do ,....rv\oeo. 
el rempl-o d.l 

ltl Aulor y La lt•cn.Lura.. 

'"Jtl mundo de \49 """q'\-li..nGm \rato. d9 
encc:n"llrar •l -ere Lo O. la. 

cr•o.c,On: l•Lru. y nú,.,..ro1 .. ·. 
ltCO. U"'b.rt.o 

1tl Pe~lo deo roucQ.Ull, 

La mAqu1na re=resRnta la mAs grande de las armas con la que 

ha c:ont•do el homb~e para el aprovechamiento de los recursos de la 

naturaleza y del hombre mismo; y por tal, el arma mas acabada de 

mundo moderno 

produc:c:1ón, rliiPb•&&ndo lo 1 agrado tr•v•s de la act1v1dad 

•rtes•nal, por su probab1ldad de operar un número mayor de 

prec11uón. 

51 entendemos al tr•baJo artesanal como una 

produc:tiv• propia del hombre, el que pone en ju•;o sus 

obJ•to, d••d• su 1n1c10 h••t• verlo concluido, •ntonc•• v•mos qu• 

89 



cambio trascendental¡ el eJe sobre el cual &e apoya la act1v1dad 

productiva, cambia del trabaJo del hombre al trabaJo mec•nico. La 

realidad del hombre como creador se ve truncada por la m•quina. Es 

ella quien realiza el trabaJo, quien entra en contacto directo con 

la naturale~a y l~ transforma; la que demarca el ritmos de trabajo 

y la forma del trdbajo terminado. La mAquina suplanta al trabajo 

del hombre. Esta ~uplantación no &olamente facilita la tarea del 

hombre, &ino que acarrea otros conflicto& provenientes del hecho 

de ~ue el hombre ya no es el centro de la producción. 

As! como la naturaleza incorporada al esquema de la 

productividad, donde la maquina gobierna, el hombre mismo es 

colocado en 61, de tal manera que &e convierte en parte de la 

din•mica producti~a de •ata. De tal suerte no sólo su fuerza sino 

au cr•atividad ea tambi•n absorbida. En el trabajo maquinal, ni la 

naturaleza ni el hombre, &e ven como parte de su propia forma de 

~er, sino como parte de la operatividad mec•nica. 

"El sistema de m•quinas suministra los esquemas. Los 
movimientos del trabajo que aún corresponden al hombre 
•e refieren a ese sistema y se dirigen por el. Aai la 
~quina no es en modo alguno prolongación de la 
herramienta sino su exacto contrario. La herramienta fue 
proyectada desde el tr•bajo humano al que sirve. El 
trabajo del hombre en la mAqu1na, en cambio, R& 

proyectado d••d• la m.A.quina. La mAquina no sirva •l 
hombre eate •lrve a ella. El hombre se pone baJo su 
lay." 

Freyer, Hans 
Teoria da la ~pee• Actual 
P• 36 

En •l Ambito productivo, la imagen d•l hombr• se levanta como 

un •spectro del de la ~quina, ••t• guia el rltmo, los fines y •l 

st9nif1cado del trabajo. 



"Pensar el tr•bilJO en función de un ai&t1tma m•quinal, 
(&&> deJ•r de pensar en la mec•ni e• de hue&os, 
mOscul os tendones y n&rvi o, para pensar en otra 
completamente dl st1 nta de ruedas y barr•s, de 
conmutaciones y qu1m1smos; colocar al hombre en donde y 
sólo en donde este prev1sto •u empleo en la marcha de la 
m•qu1na; Justo en la operación que han d&J•do libre par• 
61." 

lbld.' p. 38 

El tr•baJo d~J• de s&r parte ·v1va' producto del hombre, para 

convert1rae en func16n mecan1c•. El hombre pasa • tan s6lo 

operador de manivelas, palancas, engrane&, barómetros, conform•ndo 

su espacio de product1vo en la sum1si6n a la mAquina. 

El tr•bajo de l•& mAquinas no pres;,erv• al trabaJo del hombre 

dentro del •aquema productivo, debido 

representa la lentitud de su obrar. Sus funciones y aptitudes son 

copiados y perfecciona mecAnicamente. El ojo ea suplantado por el 

La mAquina no entra como herramienta d•aarrollada dentro del 

proceso de trabajo del hombre. 

"aino que el trabaJo humano, correspondientemente 
reducido y transformado, en sl proceso de la mAqu1na.'' 

ib1d.' p. 39 

El hombre es instalado su eapacio libre de op•r•dor, 

•• encuentr• aomet1do no a6lo como 

trab•J•dor, aino como ••r vivo, •& dec1r como hombr•• Ea d•bido 

que, por un lado, •• ancuentra completam•nt• •l marQ•n de lo qu• 
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produce, ain conocer su sentido ni poder incidir en el obJeto 

final¡ y por otro, debido a que las dispo&ición&& t•cnicas de la 

m.Aquina determinan con mayor precisión y velocidad el ritmo de 

producción, con le que cualidades deJada& de lado. El 

ritmo de producción no se aJusta 

f1siológ1cas, tem~orales del hombre, sino a las productivas de la 

rn.A.quina; de tal maner• oJos, manos, o1do&, olfato, &entimientos, 

emociones, etc6ter3, aquello que define al hombre como ser vivo se 

encuentra reduc1doD a responder al ritmo maquinal que Je impone 

operaciones y cond1c1ona sus refleJos. Las capacidades corpóreas 

del hombre no tienen ya una importancia en si mismas, sino en la 

func1onal1dad mecanizada y en la forma en como se 1ncertan en la 

m.i.qu1na. 

En la relación con la mAqu1na, el hombre no &e la& tiene que 

con alguien &1m1Jar • 61; la competencia se est•blece con un 

órgano mec•nico cuyas fallas pueden ser prev1s1bles y r•pidamente 

corregidas, y cuyo nivel de product1v1dad es muy alto. P•ra 

mantenerse dentro del trabaJo, el hombre tiene que asumir lo& 

princ1p1os de eficacia, rapidez y precisión de la ~quina. Tiene 

que ad•ptar su estructura locomocional al movimiento de la 

m.6.qu1na1 manos, ple&, cerebro, corazón, son puesto• •l servicio da 

la m•quina m•& que del hombre mismo. Tiene que responder la& 

pulsaciones de la m•qu1na que Je obliga a colocar tornillos, •rmar 

tableta& de ''chip'&'' de 

Eat• •• un• nu•v• form• de producción donde el P••o d• la 
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ac:c:ión recae en 1 os di sposi ti vos mee A.ni cos, 1 os cual es. responden 

de m•nera exclusiva y excluyente a las d1rectr1ces t•cnicas, y 

donde el hombre gira como sat•l1te alrededor de la m•qu1na. No 

que el hombre sal~a del proceso productivo de hecho sigue estAndo 

en •l, pero ya no es el determinante de la actividad 

destreza es el pr1nc1pal motor de creac16n, sino que sus 

hab1l1dades y pn~:b1l1dades creativas se restringuen, grado 

sumo, a operar donde la pr~ct1ca de la mAqu1na muestra carencias. 

De tal forma, se convierte v1g1lante del buen func1onam1ento 

de la maquina. De ah! que un grado superior de la producción 

m.A.qu1n•l sea la automatización, donde la m•qu1na se desprende del 

hombre, como el or~an1&mo que en su evoluc16n deJa de lado un 

órgano que ya no J.-. sirve. 

En n1ngOn 5ent1do el hombre se encuentra libra de la m•qu1na 

al sar desplazado por •sta, sino, muy por el contrario, los. lazos 

que le •tan • alla se vuelvan m•s +•rr&os cuando m•s •utonomia 

adquieren •sta y cuando menos necesaria es la intervención del 

hombre en el proceso productivo. Su act1v1dad se desplaza mAs a un 

•mbito en que no se contempla la vida del hombre en ninguna da au& 

func:iones. El des;c:r•d1to del hombre frente a la m•quina llega 

•ntonces; a nivele& en donde es; c:ons1d&r•do una lim1tante para el 

incremento productivo. 

La mAqu1na traza los sitios donde deben colocarse lo& 

hombres, la a.c:t1 v1dad que deben ra•l 1 zar, as1 como al ritmo d• 

eJecuc16n. Frente a la c:reciante capacidad da trabajo da l• 

mA.qu1n•, al hombre es empleado en la ra•l1zacíón de accione& 

•implaa, repatít1vas, +•c1le& de •prendar y d• ejecutar, las 
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cuales limitan l~s capacidades a meros refleJcS igualmente 

mec~n1c:os. Tal s1tL1aci6n genera ''una ffionotonla ci~l trabaJo que 

de esta manera el ~cmbre se encuentra' 0 doblemente sometido a la. 
·"· '' 

obrar prodUcff·.-~-----S{~· :q~1_e:'-·9ua~de rE.la.::::16n alguna 

reall=a , le co.nm1·~:~: .. :á·J~~t_~-.a.r c:omo ma-'.:luina. El con el trabaJc qur 

trabaJo de la m~q na mAqUana. 

El sometim1er~ ;i del ho.Tlbt""e.' a lo no e&ta asegurado por 

el l~ttgc. del capeo•. a= que le. oblirja-a pl"oducir -.'ló qu&, como dice 

Marcuse. 

"Antes qut opr1mit"", las cosas tienen t""itmo, f transmiten 
su ritmo al instrumento humano -no solo a cuerpo sino 
tambi•n • :tu mente e incluso a su alma." 

El hombr~ ••• , p 4E 

El movimiento continuo de la t•c:n1ca, hace que Ja~ mAquinas 

est•n en un continuo desarrollo tendiente a perfeccionar , ampliar 

sus capacidades productivas. Al &$tar en c:ont1nuo aJuste, se 

requiere de hambres que estén continua capac:itac16n para 

operarlas. La educación t•cnit.:a ven1 do 

progresivamente en el mundo, Junto la implementación de 

~quinas en amb1tos cada ve: mAs amplios de la sociedad. En 

sentido general lo5 hambres son educado~ para la operati"idad de 

las m~quinas. Sin embargo su ense~an=a dist~ mucho de contemplar 

la educa=16n como un compendlc de distinta~ d1scipl1nas que 

brinden cultura general e integral al indi\ltduo. As1, encontramos 

una proliferación de las escuelas Ahora lo 

importante es ense~ar a aperar m~qu1nas y estar preparados para 

las nuovas m.lqu1nas modernas. La educación $e convierte en 
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El especialista es determinado por su inserción en la dinAmica 

maquinal. En la efectividad con que lleve a cabo esta inclusión, 

es valorado y cal1f1cado, es decir, el especialista es valorado en 

vista a su utilidad en la producción. 

"En el grado en el que l • mA.qui na 11 eg• a ser en sai mi &ma 
un sistema de instrumento& y relación&& mecAnica& y ••1 
se &Ktiende mucho mAa AllA del proceso individual de 
tr•bajo, afirma su mayor dominio reduciendo la 
"•utonomia profesiónal" del tr•baJador e integrAndolo 
con otras profesiones que sufren y dirigen el aparato 
t6cnico." 

ib1d.' p. 49' 

aprovachamt•nta de lo& recurso• naturales, •ino que requiere de 

una or9aniz•ci6n que pong• en m•rcha las fuerzas oper•c1onalas y 

m•t•ri•l•• necasarias, •si como una distribución del trabaJo entre 

r•ciproco de 6stoa, en vista& a l• realización de un producto 

Cuanto mA• dividido a& encuentra el trabajo, se presenta una mayor 

coordinación de todos loa elementos que intervienen en i6l. Esto 

ewpresa un• or9anizac1ón racional dal trabaJo en donde la& part•s 

qu• participan en la empraaa son colocadas en •l sitio donde •••n 

m•• productivo•. En a•t• div1s1ón del trabajo racional, la mAqutna 

Ju•g• un papal cantral, y• que descompone el trabajo en part•• o 
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ve=, por lo que la org•nizaci6n del trabaJo maquinal requiere de 

una mayor planaac16n y organización que permita acelerar el ritmo 

de la producción. 

A la luz de lo t•cnica, la organi:;:ac:i6n mAs racional es. la 

meJor de todas; aquella. que es productiva.mente mAs eficiente. Asi 

lo no organizado d1sm1nuyendo en la misma proporc16n que 

aumenta la organ12aci6n, hasta que no queda ya nada por ser 

distr1bu1do. Como en la industria qua resulta ser m•s organizada 

cu&do todo tiene un sitio y una función. 

Es bueno prRgL1tarse an qua •&tadio h1st6rico no &e ha visto 

al hombre tan s6lo =orno fuerza de trabajo¡ seguramente en todos, 

m1n embargo, la peculiaridad del sistema actual vstriba en que •e 

hace todo un c•lculo racional de las capacidades productivas y le 

proyectan sobra un esquema de rendimiento maquinal, que dista 

mucho de estar relacionado con sus capacidades corpóreas, 

capacidades que, nos dice Freyer, son trazadas: 

"•eg(ln las necesidades de una f6.br1ca, de una oficina, 
de una situación comercial, y mide sus cualidades 
relevantes dentro de ese esquema: tiempo de reacc16n, 
agud•za de diferenciación, capacidad de &Jercicio y 
otra& semejantes. Sus enunciados se refieren a la 
probabilidad con que alc•nza alguna norm• positiva de 
rendimiento." 

Freyer, H. 
op. cit., p.58 

Con lo que se pone • disposición de l• producción toda un• 

aerl• d• diacipllnas que cal1f1can al hombre '•pto' para •l 
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exactas, sino tambi•n caen en este enfoque tecnico disciplinas 

humanistas, como la ps1colog1a industrial, que entre su& intereses 

est• el de calificar las aptitudes del hombre en vista su 

los especialistas en la era t•cn1ca son aquellos que permiten y 

favorecen el libre fluJo de la t•cnica en todas su& dimensiones. 

Si bien el tiempo actual est• senalado por la producción 

maquinal, el trabaJO de la máquina tiene relevancia desde el punto 

de vista de la productividad, as1, al igual que el hombre, se 

encuentra medida en base a su rendimiento. Cuando •u operatividad 

deja de ser eficiente es reemplazada por nuevas m•quinas m•s 

hombre son tomados como instrumentos desprovistos de todo valor 

que no sea productivo; sólo que a •sa no lR importa en absoluto 

El hombre •• visto desde su capacidad productiva, ea decir, 

as tomado como cosa. El hombre-cosa sólo puede mirar como cosa. 

Nada de lo que realiza le pertenece. Por el contrario se encuentra 

amarrado a un sin fin de mecanismos técnicos. 

''Los esclavos de la sociedad industrial de•arrollada son 
esclavos sublimado•, pero son •&Cl•vo•, porque l• 
esclavitud esta determ1nda ·no por la obediencia, ni por 
la rudeza del trabajo, sino por el st•tus de in•trumento 
y la reducción del hombre •l estado de co&a ·." 

Marc:use, H. 
El Hombre ••• p. :54 

El dominio de las mAquinaa no ea privativo de la induatria. 
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en l• gran m•yaria de las actividades productiv•s de la sociedadi 

en la afici~a, en el comercia, en los Juego& electrónico& , en lo& 

supermercados, en la relación con las computadoras, con los 

aparatos de comun1cac16n, en la conducción de los automóviles, 

Actividades de la .ida del hombre y en toda& ella&, la máquina 

trabajo y por tal una nueva v1nc:ulac16n entre le hambre y la 

~quina. Ademas la automatización agudiza la autonomia de la 

mAqu1na con r•spect~ al hombre, ya que expresa, 

"la tranaubstanc:1ación de la fuerza de trabaJo, en el que 
6sta, aep.arada del individuo, &e hace un obJeto 
productor independiente y, por tanto, un sujeto an s1 
mismo. 11 

M.arc:us;e, H. 
ib1d., p. se 

dirigir todo el proceso de producc16n sin la intervención del 

hombre. Su grado extr•mo de autonomía, estriba en aquellas 

"L• f•ntasi• t•c:ntc:A auef'l.a ya con Qquina& ejecutivas, 
con ••chines a gouv•rn•r por ej•mplo , que recoJ•n una 
c•ntidad innumerable de 1nform.ac:16n, la ra•l•boren 
aegOn c6lculo de prob•bilidad y arroJen como producto 
la deci•1ón Oltima. 0 

Freyer, H. 
op. cit., p ~B 
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Situación que se expresa con el desarrollo de la inteligencia 

Artificial que pretenden h~cer que las computadoras pien&Rn por si 

mismas, suplantando la actividad mental que, a final de cuentas, 

es el atributo particular que diferencia al hombre de los 

animales. El hombre reduce a un sujeto animado tan sólo por la 

función productiva 

El ideal de la producción maquinal se presenta en la 

posibilidad de que sean las mismas mAquinas capaces de raaliz•r 

todo el trabajo productivo sin la intervención del hombre. 

Situación qua ya es una realidad con el desarrollo de la robótica. 

Los robots cuya act1v1dad es programada a través de computadoras, 

puedan realizar multitud de funciones sin alterar el ritmo de 

tr•baJo, ni detener el proceso de producción, pues aunque trabajen 

todo el tiempo, no se 'cansan·. De igual manera, se han 

desarrollado automóviles dotados de computadoras, sensores laser y 

radar, que hacen posible su funcionamiento por las calles de una 

ciudad, de la cual disponen planos, sin peligro de colisión, ya 

que son capaces de detectar el flujo vehicular, y ademAs presentan 

la posibilidad de elegir el camino mh corto menos 

congestionado, convirtiendo al pasajero en accesorio para su 

funcionamiento. 

La posibilidad de crear mAquinas a trav•s de m•quinas, 

representa la piedra ~iJoso~al de la actividad maquinal, aspecto 

que en estos momentos ya es una realidad, como la muestra la 

fAbrica Japonesa ~u.JUou. ~4.f\.UG donde SI> robots 

industria.le& construidos por robots. El hombre puede retirarse del 
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mundo, la actividad creadora y reflexiva la puedan hacerlo las 

m.6.quinas. 

Vivimos en una era mecanizada. La civilización se ha 

convertido, ella m1sma, en una m•quina que todo la hace quiere 

hacerlo maquinist1camente. Las actividades del hombre en sociedad 

se realizan en su gran mayoria a través de m•quinas. Estas se han 

convertido en el gran instrumento que permiten situar al hombre en 

el mundo, pero lo hacen de una manera en que los valores del 

hombre se ven alterados por 'valores' eficientista& y mec•nicos. Y 

si han incrementado la producción librando al hombre del peli9ro 

da perecer por falta de objetos que satisfagan de sus necesidades, 

a •ido a costa de su propia autonomia. De igual manera le han 

permitido transpasar las limitaciones temporales y espaciales en 

la que se encontraba inmerso, gracias a los medio& de 

tran&portación y de comunicación. M•quinas son laa que regulan la 

sociedad y al hombre, las que lncluso disena la estructura de las 

sociedades y la utilidad de los hombres. Maquinas gravitan encima 

del planeta observando, registrando los movimientos sobre la 

tierra, instalados en un 'm•s all•' del mundoJ quien mira desde 

la& alturas ya no son los dioses &1no ojo& electrónicos. L&& 

m.Aquin•s has permitido el ·gran salto· al universo en la bO&qued• 

del hombre por ubicarse en el cosmos¡ las sonda& espaciales son al 

contacto m•s cercano del hombre con otros planeta&, y por que no 

pensarlo, con otros sistemas y otros mundo&. El aventurero es 

ahora un instrumento t6cnico, Amaud&en y todos los que dieron su 

vida para conocer este planeta, ya no tienen ninguna relevancia, 

ahora los eKploradores que llegan a las estrellas no son hombre• 
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tsino miiquinas. 

En este incremento de su capacidad de producción, el hombre 

ha ido rebasando los limites ambientales (espaciales> a los que ha 

estado sometido. Partió de su pequeno entorno tribal para 

adecuarse en espacios cada vez m•s amplios, hasta llegar ha cubrir 

la totalidad del planeta, e, incluso, rebasar sus mArgenes, como 

ha quedado demostrado con el arribo del Apolo 11 a la luna. Con 

este acontecimiento se abrieron las puertas al universo, de la 

misma manera que el descubrimiento de América abrió las puertas a 

los europeos a un mundo desconocido hasta entonces. El hombre 

tiene ahora la posibilidad de ir mas all4 del planeta y liberarse 

de las cadenas que le aprisionan a la Tierra como Prometeo al 

Gólgota. 

Sin embargo, mientras las miiquinas nos proyectan a la 

galA><1a, en la tierra cobran el precio de su pre&encia. El mundo 

sucumbe ante su creciente desarrollo. Se agotan sus recursos entra 

los engranas de la m4quina. Se degrada el aire, la tierra, los 

rios, los mares, inundados de basura y desperdicios industriales. 

Los paisajes naturales se convierten en cementerios de chatarra, y 

entre l•s flores silvestres crece el pl•&t1ca y las l•t•& da 

aluminio. El aire•& una masa enrarecida de oase& tóKicos y 

desechos putrefactos. Muchos rio&, cuando no son esqueletos de 

piadr•s, son cadAveras. Cada vez hay menos sitios para los sera& 

vivos. 
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Si por un lado la t•cnica ha brindado una mayor posibilidad 

de e>eistencia 

encrucijada. Al 

al hombre, tambil6n le ha colocando en 

agotar el mundo en donde sólo puede e~isttr 

una 

como 

especie, y restringuir &us v~lores de hombre a la operatividad 

t•cnica, pone en entredicho &U misma posibilidad de existencia. 

Como sobreviviente tiene una Oltima apuesta: sobrevivir a si 

mismo. 
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C A P l T U L O IV 

SOCIEDAD T O T A L I T A R 1 A 
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al EL PROGRESO 

cLvUi.aacl,.ón cGJ'acLerlsa. 
por la. pola.bra. •progr•moM. El 

P"°9reeo - ~ forma.. uroc. de 
cucü.Ldode•, •L progreear. 

V:ITTOEN•TESN. Ludvi.ng 

Ob••rvacion.• 

Desde la fundación del mundo hasta nuestros dlas, aquello que 

mueve al hombre, como hemos dicho anteriormente, es la necesidad 

de encontrar seguridad; de aferrarse a la eK1stenc1a1 de 

sobrevivir. Necesidad que le hace estar en continuo mov1mento 1 

intent•ndo superar sus 11mitac1ones y carencias, dot•ndo a su 

cuerpo de medios suficientes para subs1st1r. Dicho movimiento 

contempla y da Just:f1cación a lo podriamos entender de una forma 

moderna como progreso, es decir, avance en la consol1dación del 

hombre en el mundo. 

El Progreso es entondido, como el desarrollo continuo hacia 

un mejor estadio histórico; como un mov1m1ento constante de la 

sociedad hacia 'superiores' formas de vida. Discurso que ae 

encuentra en la cultura presente desde la ant1guedad. Si bian como 

discurso, es producto del siglo XV, no es extrafto a los griego& 

ni a la edad media, sólo que, para •stos, la noción de tiempo no 

ara lineal, 1revers1bla, total, como es comOn entenderlo desde ase 

tiempo. De igual manera le encontramos presente tanto en Fichte 

como en los positivistas, en Hegel como los iluministas <con 

sus caracterL&ticas particulares que si bien no hablan de pro;reao 

en el sentido estricto del t6rmino, si proponen que el mundo 
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avanza en su desarrollo, aunque se establezca, como en Hegel que 

el desenvolvimiento de la historia es circular). De igual manera 

se le escucha hoy en dia en boca de los dirigentes de las 

potencias del mundo; en los hombres de negocios; en los argumentos 

de la producción. 

El progreso no se produce sin que se tenga que incrementar la 

capacidad de representación del hombre en el mundo, esto es; sin 

que se acrecente la capacidad de creación y se ampl1en los niveles 

de producción, tanto de forma ewtensiva como intensiva, en la 

sociedad. Situación que encuentra eco en la forma requerida por el 

sobreviviente para eKi&tir. Por lo que, rebasando la noción 

limitada que tóma al progreso como discurso ideológico, 

entandemos a •ste como el desarrollo continuo del hombre en la 

historia. Dios no progresa, es inmutable, como ser perfecto nada 

tiene que buscara por el contrario el hombre, como sobreviviente, 

tiene que estar constantemente venciendo las limitaciones que se 

le presentan para afianzarse en el mundo. Tiene que estar en 

continuo movimiento. 

Se atribuye a Francis Bacon la utilización del t6mino 

progreso por primera vez, y a los posit1v1stas el haberlo ubicado 

en el centro de un discurso social y filosófico. Comte exalta al 

progreso como rector de la ciencia. Lo entiende como la 

manifestación del orden que ésta representa¡ como el estatuto 

requerido par• al desarrollo del hombre, en su &antido m•s amplio. 

Paro no a6lo de •ste, sino que trasciende y penetra en la vida da 

lo& animales. De tal manera el progreso se conforma como el centro 



de la regulación de la vida y los procesos tanto naturales como 

sociales. El orden toma al mundo como un todo puesto bajo el 

dominio de la ciencia. Por su parte, Spencer pretende fundar el 

progreso la interpretación cient14ica de la 

comprendiendo •sta todas las cosas existentes: la 

realidad, 

realidad 

org•nica e 1norg•nica; la animal y vegetal; la ~elular. Su 

discurso es un abrir las puertas a la ciencia, para que esta pueda 

instalarse en cualquier sitio y hacer de todas las cosas objeto de 

estudio. 

El progreso, con los positivistas, no es 1r de unp otro 

lado sino ir al fr~rte, regido por los fines calculados por la 

ciencia, la cual e~ tomada como la mejor <y qu1za la OnicaJ manera 

de alcanzar la verd.1d y/o el conocimiento de los hechos. De ahl 

que se de por sentado que su ideologia determine los fines que 

todo hombre deb~ perseguir. 

En el libro de La Hueva Atl•ntida, Bacon describe a un pueblo 

que ha organizado su sociedad y que ha asegurado su existencia en 

base a la aplicación de la t6cn1ca en todos los procesos para su 

subsistencia. La sociedad es d1r1g1da por las personas m•s sabias, 

aquellas que relizan las investigaciones c1entificas 1 y sus 

pasibles aplicaciones en la sociedad, que, a su vez, son los 

custodios de La Casa de 5alo•ón, el lugar donde se guardan los 

secretos del conocimiento, el templo del saber. La utopi• de B•con 

nos pre&enta a la sociedad superior, que h• solucionado la 

eMistencia del hombre en la medida que ha da&arrollado la 

ciencia y la t~cnica, lo que les permita sentirse aaguros de que 
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se encuentran 'en el sena de Dios'. 

Esta.idea amplifica su resonancia con los positivistas, en 

quienes se muestra esta misma confianza en la ciencia y la técnica 

para. ordenar al mundo. Pero, mientras Bacon piensa en una 

organización t4icn1ca-cientifica como la base para lograr el 

beneficio de la comunidad san perder el equilibrio con la 

naturaleza y 1 o di ·nno, 1 os pos1 ti vistas estAn pensAndo en el 

mayor aprovechamiento de la naturaleza y de los hombres, en 

beneficia de unos =uantos. El progreso es para ellos, como diria 

Spengler, una gran carretera: 

"sobre la _ual la humanidad marcha valientemente, 
a.delante. Es decir, an el fondo, sólo los 
blancos; ~sto es, sólo los habitantes de las 
urbes1 esto es, sólo los cultos." 

El hombre y la T•cnica 
p. 16 

siempre 
pueblos 
grandes 

De tal suerte sólo para algunos as dado el progreso como una 

forma de superación y desarrollo constante hacia formas de vida 

superiores, lo que ya representa un limite para la noción de 

progreso, un limite que que separa a los hombres que progresan de 

aquella masa inculta, a la que tienen que dirigir hacia el 

progreso. Los portadores del progreso convierten en los 

dirigentes del mundo. 

Otra diferencia se levanta entre Bacon y los posit1vi&tas; 

para •ste, el eje de la valoración sigue siendo el hombre, 

mientras que para los poaitiviatas, la ciencia y la t•cnica 

conforman el nuevo parAmetro valorativo con que se mide el 
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desarrollo del hombre. Los positivistas convierten al progreso en 

un proyecto evolutivo cuya consecuencia inmediata estriba en el 

dominio de los hombres bajo la idea del desarrollo. 

Sin embargo, En esta idea de la sociedad que tiende hacia 

adelante, tanto lo~ positivistas y Bacon, forman parte de un 

impulso que desde la altas edad media se viene dando, cuyo 

principio es el de situar al hombre en el centro de las cosas, 

basando su capacidad de comprender al mundo e interactuar con •1, 

en la ra:ón. Imulso que alcanza una mayor expresividad en el 

periodo iluminista, ya que es cuando dicho pensamiento se 

generaliza, y se piensa en la construcción del mundo en base a la 

razón. 

11 El rewultado filosófico de la Ilustración, y su 
propaganda destru~tora y~ eradora dq la 1é -la cu&l 
para Hegel 96 una 'ilustración in&atisfecha'- consistió 
en la afirmación de que el mundo es sólo pensamiento del 
sujeto racional y voluntad del sujeto libre: el mundo 
como concepto y como vol1c16n de acuerdo con el 
concepto. 

Aguilar Villanueva Fernando 
Weber: La idea de ciencia social. 
p. 46 

De tal manera, la razón ordena la identidad entre libertad y 

realidad, igualdad y comunidad, valor y hecho, ser racional y ser 

politice. La razón, libre de ataduras teológicas metaf1sicas, 

posee una causalidad propia, que dota de sentido a l~s causas de 

la historia social, donde se incluye la relac16n del hombre con la 

naturaleza. 

El proyecto iluminiat~ deja sin fundamento a la teologia y a 
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la metafis1ca: desmantela lo d1v1no, y, por ende, los valorea 

trascendentales que esta portaba, los cuales son d1s1pados como 

nubes de humo. Ahora el hombre encuentra a su existencia 

t•ct1ca, concreta, inmediata. Dir1g1do por la razón practica, que 

vuelve a la naturaleza espectro difuso si no es entendido como 

reali~ación de la consciencia. 

"para la ciencia hacedora de conceptos abstractos la 
única posible verdad del mundo es su utilizabilidad y 
utilidad, su carActer de materia totalmente subordinada 
y funcionalmente disponible para la conciencia. 

ib1d.' p. 50 

El iluminismo ~bre una brecha que declara al hombre liberado 

de Dios y de la nat 1raleza y, por tal, autónomo para d1rig1r su 

propia vida. Centr¿ en la ciencia y la t•cnicos las únicas vias de 

acceso al conocim1ento, los únicos instrumentos que aseguran su 

existencia, los portadores de la única moral y única religión 

posible, los ónices capaces de organizar el mundo industrial y 

proveer de sustento a la masa de hombres que pueblan la tierra y 

que afta con afta se incrementan, como las únicas guias de la v1da 

individual y social. De tal manera: 

la idea de la supremacía natural de la 
extendido mAs all~ de la misma y ha pasado 
en un articulo de f9 para casi todo 

Feyeraben, Paul 
¿Por qu6 no Platón? 
p. 58 

ciencia se ha 
a convertirse 
el mundo." 

Lo& iluministas declararon a los hombres libres de Dios y, 

con el mismo impulso, declararon a la ciencia y la t•cnica como 

la& nuevos dio&es. Dioses que encuentran su motivación en la 

estructura racional que privilegia la elucidación de finas 
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<racionalmente establecidos) y su consecución de acuerdo a medios 

(racionalmente delimitados>. El proceso que va de la 

secularización de la historia del hombre, le ha llevado a la 

divinización del poder secularizado. Se confia en la capacidad de 

transformación de la t•cnica que, como nueva magia, recrea al 

mundo. He aqui el principio que fundamenta al mundo moderno, y 

también su declive·, 

El progreso se fundamenta en la acción racional, en la 

capacidad interpretativa de la ciencia y el la fuerza 

transformadora de la técnica. Configura el camino constante hacia 

la realización del hombre moderno, lo que representa una cierta 

forma de utopia. EJ progreso se conforma como el nuevo gur6 para 

los tiempos de la producción dina.mica. JUnger apunta 

sugerentemente en Heliópol1s. 

11 Todo a&tado que haya perdido conexión con el mi to 
tiene que cultivar la utopia. Aqui es donde adquiere la 
autoconciencia de su misión. La utopia es el boceto del 
plan ideal mediante el cual se define la realidad. Las 
utopías son las tablas de la Ley de la nueva Arca de la 
Alianza; los eJ•rcitos las llevar•n consigo, aunque 
invisiblemente." 

p. 222 

La utopia del progreso surge como guia del mundo moderno. 

Utopia del avance; utopia de la sociedad sin clases; utopia de la 

sociedad democra.t1car utopia de la libertad, de los derechos 

hum•nos, de la igu•ld•d entre los hombres y l•s n•ciones¡ utopia 

del consumar utopia que define la realidad y la forzan a aju&tar&e 

a &U& designios. Utopia que conforma una serie de di&cur&os 

socorridos cotidianamente, lanzados de distinto& podiu•s, tanto 

para incrementar la explotación de los recursos naturales, para 
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amarrar a los hombres a la producción o para invadir y conquistar 

un pueblo .. La utopia configura eso que el progreso intenta 

consolidar; la def1nic16n de un proceso social sostenido tendiente 

a ensanchar el poder del hombre en el mundo. 

Esto hace sC1o;o,pechoso al mundo actual, el cUal se pasa 

declarando el fin de las utoplas <intensificando su discurso con 

la desarticulación de una de las grandes utoplas que guiaron el 

mundo europeo desde el siglo XIX: la utopla del socialismo). Este 

mundo sin utoplas, ¿estarA declarando otra utopla, la de la 

sociedad consumada, aquella que no requiere de suenos que la 

rebasen para poder 3lcanzar estadioG superiores en la historia, y 

que contenga en sl T1tsma, al g•rmen de la real1zaci6n plena el 

hombre? Utopla que .nstala el porvenir en el presente, perpetuando 

el sistema de dominio existente. ¿No es acaso esta la utopla del 

progreso, la instauración de una sociedad para todos los tiempos? 

Dicha situación se manifiesta factible con el continuo 

desarrollo de la ciencia y la t6cnica, que, hemos visto, 

brindan la posibilidad de mantener la producción constante de los 

requerimientos para la existencia. Pero derruido lo d1v1no, ¿que 

fundamento porta la utopla t•cnica del progreso?. ComOn es 

escuchar en la actualidad el vaclo de las vidas, el pesimismo 

agudo, la .angustia por la falta de metas. Se achaca tales 

Tenómenos al final del siglo. Pero qu1za tendremos que pensarlo, 

como Nietzsche, en la decadencia de 1 os val ores supremos <La. 

Vo1.u.nt.ad. de Poder! o>. 

La idea de dominio histórico del progreso &e conforma en ba&e 
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a la superación del pasado y el acercamiento del futuro con base 

en la reproducción del presente. El presente se manifiesta como 

inamovibl~ y repetible al infinito, lo que instaura una noción de 

tiempo lineal, no bien exento de crisis pero uniforme en sus 

grandes tra:os. De tal forma se define el devenir a partir de la 

situación concreta del poder establecido como dominante. A esto, 

encontramos el hec .. 10 de que no existe toma y conquista del poder 

que no sea a su ve=, toma y conquista del tiempo. La instauración 

de un solo tiempo, de una dinAmica histórica ~nica, que adem•s 

proporcione la legitimación de su obrar, es inter6s central para 

el poder dominante. 

Todo sistema e- dominio se considera 'devenir h1st6rico·, 

conclusión lógica jel desarrollo del hombre, sólo asi puede 

envestir su poder de un car•cter de inmutabilidad y eternidad; 

pensemos al respeto en los reyes, los c6sares, Hitler, loa Estados 

Unidos, los sistemas democrAticos o los socialistas. Un sistem~ de 

dominio es avalado desde el momento en que sustenta su supremacia 

en el tiempo; desde el punto en que se erige poder milenarioJ 

desde el momento en que instaura el presente para los tiempos 

venideros. El futuro adquiere su valor a partir del progreso 

instalado en el presente, pero no solo el futuro, sino incluso el 

pasado, pues bien se dice que los vencedores son los que escriben 

la historia, y la &&criben por que son lo& ónices sobrevivientes1 

el progreso es la historia del sobreviviente. 

El progreso se encuentra estrechamente relacion~do con la 

producción; sólo en el sostenimiento de •sta es como puede 
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mantener su propio desarrollo, ya que asi as como la soci&d•d 

puede hacerse de 1 º" requerimientos necesarios para 

crecimiento. De esta suerte, la productividad constituye el 

barómetro con que se mide el crecimiento alcanzado por 

sociedad. En la medida que la producción es motivada por el 

despl1ege de la ciencia y la t•cn1ca el progreso puede ser 

entendido como unb cuestión cientifica y técnica. As!, dice 

Morin, el progreso: 

"Concibe el crecimiento industrial como el operador del 
desarrollo econ6m1co, y el desarrollo económico como el 
operador del progreso humano. En consecuencia, el 
crecimiento, volcado a progresar indefinidamente, se 
convierte en la prueba, la medida, la promesa de un 
progreso generalizado, infinito.'' 

Para Salir del Siglo XX 
p. 320 

Sabemos bien que el incremento en la producción es un 

requisita para el de&arrol lo de las naciones; que el trabajo es el 

eje en que se valora la Vida y la importancia de los hombres; que 

los negocios siempre est6n primero, incluso que el disfrute y el 

placer y que para obtener 6stos es necesario primero esforzar&e, 

ser product1voi que la fabricación de productos es siempre primara 

que el bienestar del trabajador. Esto es, que la producción 

siempre es primero que la vida de los hombres, frente a ella, el 

hombre como la naturaleza, se convierten en instrumentos. Lo que 

constituye los propios limites del avance y por tal el punto de 

regresión que el progreso conlleva en sus entranas, como dica 

Morins 

11 Todo progreso es parcial, local, provisional, y, ademA.&, 
produce degradación, desorganización, e& decir, r&gramo. 
La evolución biológica puede ser considerada como un 
progreso creciente a partir da la arcaica vida 
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unicelular. Pero aste progreso se pago la 
desaparición de especies miles de veces mas numerosas 
que las especies hoy sobrevivientes. Todo organismo vive 
no sólo la vida, sino tambi•n la muerte de sus 
individuos. As! pues, no existe progreso definitivamente 
adqu1ridc n1 progreso que no sea mas que progreso, ni 
progreso sin sombra. Todo progreso corre el riesgo de 
degradarse y comporta doble Juego dramAtico 
progres16n-regresión.N 

ib1d.' p.320 

El progreso como superación del hombre (como la única 

posibilidad de acercarse al porvenir en una forma segura y clara, 

al estar t•cn1ca y cientificamente programado y calculado>, parece 

no contemplar sus propios limites. Ciego el avance; en el 

despliege impresionante de la capacidad de crecimiento, cimenta la 

degradación del mundo y del hombre. Lo que constituye la fuga del 

hombre del progresr 1 su sometimiento al avance de la técnica y la 

ciencia, asi dice •~~rkheimer: 

11 Con el triunfo de la t•cnica, m.A.s aón con su progreso, 
con el dominio de los hombres sobre la naturaleza, con 
su independencia, con autonom1a 1 la autonom1a 
retrocede, se niega a si misma." 

Apuntes, p. 240 

Declive que viene de la fuente misma en que se sitóa el 

pensamiento racional como eje de la valoración ditl mundo: el 

iluminismo • 

••• , la revolución ilustrada, que en la utilización 
transformadora del mundo actOa sólo en nombre y con el 
encargo de los conceptos del sujeto raci anal, termina 
congruentemente &n la destrucción sitam•tica e 
inevitable de toda realidad que no exi&ta conforme al 
concepto puro de la razón y no sea disponible a la 
libertad absoluta del sujeto particular. Es a&i que al 
deber-ser de la realidad social, establecido a la luz 
del purisimo concepto del hombre como sujeto racional y 
libre, termina por borrar violentamente realidades 
sociales formadas por sujetos y comunidades libres qua a 
trav•s de su historia material y espiritual han ido 
configurando sus conceptos de libertad social y normando 
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sus prActicas. El concepto de libertad absoluta y pura 
liquida las libertades reales comunitarias y personales, 
gestadas en el seno de la historia social." 

Aguilar Villanueva Fernando 
op.cit.,p.51 

De igual manera, el progreso t6cnico genera disfunsiones en 

los procesos naturales del mundo, y que ahora estAmos padeciendo. 

El agotamiento del mundo es una cuestión estrecha y a 

contrabalanza del desarrollo y del potencial productivo. Bosques, 

rios, mares, subsuelo, medio ambiente, encuentran alterados, 

asi como saturados de polución, ruido, basura, desechos quimicos y 

nucleares, lo que ha provocado la desaparición de multitud de 

especies animales 'f vegetales, asi como de ecocistemas y paisajes 

enteros. 

Cierto es que el progreso t6cn1co ha brindado mayor seguridad 

al hombre y le ha <facilitado en gran medida la vida, pero 

igualmente lo ha colocado en su lado opuesto, amenazado, 

acorralado por el mismo avance. Sin embargo, frente • 4rsto, 

compartimos la opinión de Bernard Henri-Levy cuando dice: 

11 No tiene sentido por consiguiente, ·cr1 ti car· la idea de 
progreso. Ni sentido denunciar sus ilusione$. Ni tampoco 
contraponer otras m6quinas y otros procesos reales. Hay 
que creer en el progreso, creer en su infinito poderio y 
darle todo el cr6dito que se merece; pero hay que 
denunciarlo sencillamente como una m•quina reaccionaria 
que conduce al mundo a la cat•stroie. Es necesario decir 
lo que el dice, ver el mundo como lo ve, comprobar, por 
todas partes donde reina, la seftal de su dev•&tación¡ y 
por ello, justamente, es necesario desprestigiarlo, en 
este sentido sólo hay que analizarlo como una progresión 
uniforme y lineal hacia el mal. No el mundo no anda 
errante ni se pierde en el laberinto de lo posible, va 
derecho a lo uniforme, el estiaje y la medida; y para 
protestar contra ello es necesario, hoy, por vez 
primera, proclamarse antipro9resista." 

La Barbarie con Rostro Humano 
p.132 
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aa) SOCIEDAD TOTALITARIA 

No .Ólo el pod9r del •Oh.era.no 

••L•ndldo. como a.ca.bc:urtom de 
l~ la. -r•ra. d. Lo.1 a.nh.guo. 

poder-. •lno qu•. i.neuli.ci•nl• ya. 
"-La. pa.J'G conlen9rle. de•~rda. lodotl 
.u• ti mlL•• y derroma aobr• 
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TOCJQU&:VJLLI:. AlelCl• de 

La. Democra.cla. en Am6rlca. 

., 

otro 
al 

hoy 

Hemos dicho c6~o la razón t•cnica, emparentada con un tipo de 

racionalidad de&cr:to por Weber, se adentra la estructura 

social, impulsando el desarrollo de la economia, la c1encia, las 

innovaciones t~cnicas, los medios de comun1cac1ón, el aparataje 

militar y que, por su misma estructura productiva, impulsa y 

legitima el sistema de dominio en el cual se desenvuelve y donde, 

a su vez, finca su posibilidad de expansión. Lo que hace ver que 

la t•cn1ca se convierte en el sistema de dominio mismo. 

Igualmente hemos visto que un principio de la t•cnica es 

expandirse. Principio que no varia cuando se trata del •mbito 

social, individual y de la naturaleza misma. En su operatividad, 

la t6cnica busca abarc•r los espacios m~s amplios y diversos de la 

actividad productiva. 

La acción de la t•cnica, como actividad productiva, ha 

superado su demarcación referida a la economia, para instalarse en 
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la sociedad en general, contemplando los mismos lineamientos 

calculistas y eficientistas en todas partes. De tal manera que la 

noción de.producción hace eclosiónJ ya no se refiere solamente a 

la elaboración de alg~n objeto <producto), sino que, también, hace 

referencia a la creación de sujeto particular que lo produzca, 

que lo consuma y que, en un sentido general, asuma el principio 

t6cnico como regulJdor de su vida, el cual se encuentre destinado, 

modelado, educado, predispuesto para la producción t•cnica, 

trav6s de diversas inst1tuc1ones que regulan canal1:an la 

participación del 1ndiv1duo en la sociedad como son las escuelas, 

los hogares, los medios de comunicación, etc6tera. 

La técnica ·pr ·duce· un tipo de hombre relacionado con la 

producción su sr.-t1do extenso; un hombre que se ajusta a las 

dec1sionem de la empresa, de la política, del mercado, del 

consumo, de los medios de comunicac16n, de la administración, de 

la guerra. V donde la sugesión se presenta como 

requerido en el desarrollo de la sociedad en general. 

pr1ncip10 

La t6cnica moderna busca abarcar el amplio espectro de lo 

social. Vedada o manifiestamente ha implementado, en forma sutil o 

brutal, mecanismos de apropiación y regulación de los procesos 

sociales de acuerdo a principios racionales, por medio de los 

cuales persigue la planeación , el control y la determinación de 

lo& eventos, analizando el complejo de variables que puedan 

influir en el mayor aprovechamiento de los hombres y de las cosas. 

Es asi que el espacio social se ve saturAdo por mecanismos da 
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control y planeación que dirigen la acción productiva en las 

empresas, en las oficinas, en la regulación urbana, en la 

arquitectura para las masas, en los supermercado&, en los hogares, 

en Jos medios de comunicación, en los deseos y gustos, en el amor, 

en el sexo, en las discusiones políticas, en la economia nacional 

y mundial, en la disputa por el poder en el mundo, en la 

administración, er el tiempo libre, el hogar, en 1 a moda. El 

todo se vuelve un cosmos ordenar. La regulación 

de la sociedad, que enarbolaban 1 os 

positivistas, es hoy una realidad manifiesta que toca a las 

diversas puertas de Ja sociedad y al individuo en su estructura 

ontológica y emocio~al. 

De esta forma -~e cimenta una sociedad totalitaria fundada en 

la razón técnica, y cuya tarea es volver reconocible y calculable 

todos los procesos que en ella se desarrollan. 

Para pensar en la sociedad totalitaria tenemos que dejar a un 

lado las nociones comunes que entienden ónicam&nte al nazismo o al 

estalinismo como sistemas totalitarios. Tenemos que hacer un 

distanciamiento critico de las recriminaciones que un sistema de 

dominio hace de otro cuando hablan de democracia socialismo. 

Igualmente no podemos partir del discurso dominante que presenta 

los hechos consumados. En la actualidad los sistemas dominante&, 

el liberal y el socialista, se presentan igualmente como 

intolerantes, como dice Esther Sel1gson en el prólooo a Histori• y 

Utopia de E.H. Ciaran: 
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''una, esencia de injusticia; la otra pr1vac1a de la 
libertad. En ambas 1 a misma decepción, el mismo 
escepticismo con respecto al futuro; en ambas, 
finalmente, el mismo hombre y sus mismos sueftos. Si en 
el primer caso su privilegio esta en ser libre, ello, no 
obstante, no le hace m~s feliz, pues el mantenimiento de 
esa fra9il libertad depende de su capacidad de 
autoengaNo, de mentira, de rencor hacia sus semejantes, 
de egoismo y de desdén por lo mismo que le hace ser 
libre. Er, el segundo caso, el hombre depende de una 
esperan=~ que aguarda rebelarse en contra de un aparato 
estatal ¡ue le ahoga bajo una doctrina o ideologia que 
le impc·•e sello a todo; pero la esperanza de 
liberar~c no garanti~a que, de lograrlo, vaya a caer 
en el m:~mo estado que el hombre libre. 

p.7 

Sin embargo el distanciamiento debe extraviarnos y 

hacernos perder de vista las {armas en que cada sistema ejerce su 

poder. Hay que s~~er d1st1nguir el poder del fascismo, del 

estalinismo, del e ·.munismo chino, de las repúblicas, de las 

monarquias, de los estados de guerra, de la democracia, del 

socialiGmo, del macart1smo, del priismo. 

La idea del poder totalitario no es nueva en la historia del 

hombre. ~ste busca siempre ser absoluto. Desea tener el control de 

las decisiones del proceso social; regular el desarrollo y la 

representación de la sociedad en con;unto. El totalitarismo 

subsiste en toda voluntad de poder. Y s1 la voluntad de poder 

hemos dicho es esencial en el hombre, contemplamos que el af~n 

totalitario es una cuestión impuesta ·desde fuera' de la 

realidad del hombre, sino que se encuentra intrinsec:amente 

relacionada con su 'ser en el mundo'. En este sentido, al 

totalitarismo es antropológico. 

Este principio antropológico es aclarado de una iorma 
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profunda por Kafka, quien ve en el mismo obrar del hombre e&a 

disposición a expresarse y a suJetarse a un poder total. El mundo 

que de&cribe esta permeado por un ambiente totalitario, donde cad~ 

sujeto se enc·..1entra constr ~"ido fuerz~s infranqulables. Este 

mun !0 de Kafka, como ha dl=ho K~ndera: 

''Repre&Fr·a l~ posib:lidad elemental del hombre y de su 
mundo, posibilidad históricamente no determinada, que 
acampana al hombre casi históricamente." 

El Arte de la Novela 
p. 11!13 

Lo que cambia son 1 os escenarios y 1 os ac:tores, mA.s no el 

teatro; lo que se transforma son los instrumentos de poder, m•s no 

la voluntad de pod¡:··. 

Uno de los grandes sistemas de dominio totalitario registrado 

en la historia ha sido la iglesia católica. Su dominio, ejercido 

sobre una gran parte del territorio mundial, no sólo fue 

religioso, sino politico, económico y militar. Poder que 

desarrollo de una forma particular, pues sólo dominó en el 

terreno material ~ino incluso, en el espiritual, merced a ser la 

portadora de la gracia divina entre los hombres y la única puerta 

de acceso al reino de los cielos, con lo que extendio sus dominios 

por 'la tierra y el cielo'. No sólo impuso formas de gobierno, 

sino que penetró en lo m•s intimo de los individuos. Por medio de 

dispositivos eficaces como la confesión, la absolución de los 

pecados, la eMtremaunción, el registro de los nacimiento» y las 

defunciones, la bendición del matrimonio, etc6tera., caló en los 

secretos del hombre, como lo muestra el poder de l& confesión. Al 

mantener el monopolio de la gracia divina y de la condena eterna 
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sujeto a los hombres tanto en sus aspiraciones terrenales como 

divinas. Su fuerza constreftidora penetró en lo evidente y en 

aquello que los individuos guardaban detr~s de las aldabas de las 

casas; reguló el sexo, la organización familiar, las pasiones, los 

deseos de conocimiento. Se apropió de la verdad y persiguió con 

sanguinaria furia ~ todo aquel que no se ajustó su dogma. 

Edi~ic6 claustros confinó a los hombres bajo estrictas medidas 

castrantes, que hacia del ind1v1duo un animal •in autonom1a ni 

deseos propios; sin intimidad. 

Las religiones, como formas de interpretar el mundo y como 

las Onicas v1as pa~a alcanzar la gracia divina, se convierten en 

sistemas totalitar1 :is, al imponer los hombres las normas y 

reglamentos mantier1c•n la posibilidad de ejercer su dom1n10 sobre 

•stos aOn cuando no se encuentren presentes. Penetran en la forma 

de pensar y de actuar de los hombres, quienes se encuentran 

cont1uamente regulados y sometidos. Cada uno lleva en su seno la 

marca del poder totalitario. Por otra parte la misma f6 en Dios es 

totalitaria, los rezos cristianos lo evidencian. 

1'Dios esta en el cielo y en l~ tierra 
en todo lo visible y lo invisible 

Credo. 

La situación totalitaria no la define la existencia de un rey 

o un dictador en exclusivo, éstos detentan, es cierto, un grado 

elevado de poder que puede llevarlos a arrasar con pueblos entero& 

por el deseo de hacerlo. Es la profundidad con que penetra en la 

regulación de la sociedad y de los individuos; en la fuarz~ con 

que desciende a la ordenación de la sociedad y por tal a su 
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control¡ en la capacidad de ampliar poder a todo lo existente, lo 

que hace convertir al poder en totalitario • 

El sistema totalitario est~ dado por la existencia de 

mecanismos de apropiación y control m.A.s que por la figura del 

principe. Podemos ~ecir <para no parecer que, sin m~s, echamos en 

saco roto una noción tan acabada y profunda como lo es 'El 

Princ1pe' de Maqu1avelo>, que el principe no es una figura 

concreta, sino una red de poder que cubre todo lo social, donde 

incluso los hombres que encarnan el poder se ven sometido por la 

misma fuerza del poder total y atravezados por las redes de 

control. 

De igual maner ·,,al poder totalitario no define por el 

ejercicio de la violencia en su forma exclusiva, sino en una 

planeación y c~lculo del dominio. 

''El estado totalitario no consiste en policias, sino en 
hombres de ciencia que est.A.n en el poder; no es la 
fuerza desencadenada, es la verdad encadenada; no es la 
represión brutal, es la ciencia y el rigor: Quien dice 
poder total dice, en efecto, saber total; quien dice 
control permanente, di ce ex.A.man universal J no hay 
aut6nt1ca transparencia sin transparencia de la razón." 

Henri-Levy, B. 
op. cit. p. 146 

La posibilidad de penetrar en la sociedad est.A. dada por los 

mecanismos con que cuente el sistema de dominio para poder regul•r 

el grueso de las acciones en ella presentadas. Situación que se 

amplia con el uso eKtansivo e intensivo de intrumento& t6cnico5 

asi como en la planeación racional y en la distribución del poder. 

Da esta manera encontramos una mayor intervención de las ciencias 
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en la regulación de la sociedad, como la ps1cologia industrial 

destinada a la intensificación de la producción, como en 1 os 

an6l1sis de opinión, en la publicidad, en la admin1stración del 

tiempo libre, y que proceden de igual manera seg(Jn los 

lineamientos de las ciencias exactas como la f1s1ca las 

matem~ticas, y CU)~ intención es determinar el ritmo social 

vistas al incremer•o en la productividad. Es de esta manera que se 

muestra como un nur.vo suceso, el que sean especialistas quienes 

gobiernan al mundo y que lo hagan bajo los esquemas racionales de 

la técnica. 

En una fase m~~crna, el sistema total1tar10 encuentra su 

legitimación en el ~a producción intens1f1cada, la cual se 

&osttene y puede a --u vez ampliar su margen de control a toda la 

sociedad. En la bósqueda por intensificar la product1v1dad, hace 

del espectro social un todo para la producción. De esta situación 

nos habla Marcuse en el Hombre Unidimensional. 

"En esta sociedad el aparato productivo tiende a hacerse 
totalitario en el grado en que determina no sólo las 
ocupaciones, aptitudes y actitude& socialmente 
necesarias, sino tambi•n las necesidades y aspirac1one~ 
individuales. De este modo borra la opos1c1ón entre la 
eKistencia privada y póblica, entre las nece5idade& 
individuales y sociales. La tecnologia sirve para 
instruir formas de control social y de cohesión social 
mi.s efec:t1 vas y m~s agradable." 

p. 17 

Asimismo, nos dice Marcuse, que esta situación demarca los 

limites de la autonomia del hombre: 

"En asta universo, la tecnolog1-. tambi•n provoca la gran 
racionalización para la falta de libertad del hombre y 
d~muastra la imposibilidad t•cnJca de ser autónomo, da 
determinar su propia vida. Por que esta falta de 
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libertad no aparece ni como irracional ni como polltica 
sino m•s bien como una sumisión al aparato t•cnico que 
aumenta las comodidades de la vida y aumenta la 
productividad del trabaJo. La racionalidad tecnológica 
protege asl, antes que negarla, la legitimidad de la 
dominación y el horizonte instrumentalista de la raz6n 
se abre sociedad racionalmente totalitaria. 11 

ibid. t p.175 

El poder tota!1tario presenta los hombres como 

imposición sino real i ::ac16n, ella misma demarca la 

posibilidad de logr·ar que cada hombre se realice, 1mpon1endo 

aspiraciones que estos asumen como propias, ya via la 

adqu1s1ción de bienes suntuosos, la acumulación de riqueza <medida 

en productos de consumo>, de fama y éxito <de la cual la 

televisión es el me1or portavoz). 

La represión p•r parte del totalitarismo e>: presa una 

univoca tendencia a la violencia, sino que sus lineas mucho 

~B 5utilas, cami imperceptibles, pero por mucho m•11 

profundas. Penetran en la misma estructura integral del hombre sin 

que •ste sepa que ya est•n en 61. El poder totalitario apunta al 

dominio de las mentes al mismo tiempo que el de los cuerpos; 

escudrifta el corazón al mismo tiempo que tortura la carne. Inocula 

a los individuos su discurso y su visión del mundo, discurso total 

(histórico, valorativo, interpretativo) que encarna la realización 

de la sociedad y de los individuo&, al mismo tiempo que reprime 

las diferencias y desviaciones; estructura la vida haci6ndola 

parecer como la Onica forma de vida v•lida. 

En la medida en que el poder totalitario introyecta valores y 

forma& de vida, no necesariamente tiene que amordazar a los 
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ciudadanos para imponer su fuerza, pues éstos no requieren tener 

la boca cerrada para callar. Cuando reproducen el esquema 

totalitario, la forma en que se expresan es via el lenguaje 

totalitario. Todos se pueden expresar, pues se confia mAs en la 

apatía , el conformismo y en la impos1b1lidad de estructurar 

discursos de opos1c1ón y en la 1ncapac1dad re~lexiva. 

ºLos hombres est4n mudos, por mucho que puedan hablar" nos 

dice Horkhe1mer en un apunte titulado, elocuentemente, EJ ~in de 

Jas palabras u.punL••· P· e1. Las pal abras han sido el im1nadas con 

el triunfo de la 1deologia totalitaria que expresa una ón1ca forma 

de asumir el mundo. La palabra es aniquilada por los medios de 

comunicación y el continuo bombardeo de Ja publicidad y la 

propaganda, por la ,:reminencia de la imagen, del color, de la 

atracción visual en un mundo hiper-iconizado que continuamente 

disena un tipo de vida con los colores de la ideo! ogia 

totalitaria, y an la cual el hombre no hace sino repetir y asumir 

un lenguaje codificado. Dicha situación lleva al hombre a una 

progresiva incapacidad para comunicarse y entgnderse entre si y 

para entender al mundo, pues todo est• dicho, todo 11ii'St4 

interpretado, todo tiene un simbolo y un valor, todo tiene una 

imagen. 

''Hoy en dia, las palabras resultan in&ip1das, Y quienes 
no quieran prestar oidos no est•n tan leja& de la vedad. 
Por una parte, la palabra es el instrumento de manejo de 
las precarias figuras de los conductores de Ja sociedad 
de masas, su martillo hipnótico, que saliendo de las 
fauces de los aparatos radiotelefónico& y en la soledad 
de las c4rceles de instrucción fuerza a la obedienciA, 
Juntamente con 1 os restantes m6todos de tortura. 11 
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El poder totalitario se proyecta sobre lo social, enmarcando 

la din•mica de la vida entre los m•rgenes de su poder. De tal 

manera se conforma: 

"un estado que asume integramente la vida y las pasiones 
de los h?mbres.'' 

Henri-Levy, B 
op. cit. p.142 

Busca penetrar en todos los resquis1os del desarrollo social¡ 

controlar los procesos que ah1 se generen; que nada escape a su 

mirada. Situación que consigue haciendo transparete al cuerpo 

&acial; conviertiéndole en una bola de cristal donde pueda mirar 

sin dificultad. El gran proyecto del totalitarismo es crear una 

sociedad plenamentF reconocida y por tal controlada. 

De esta forma el poder totalitario se vuelve omnipresente, 

quiere abarcarlo todo, mirarlo todo, dirigirlo todo. 

"Es omnipresente en cierto modo, porque apunta al poder 
total por el sesgo de un saber total. Pero sólo lo 
consigue y ejerce este poder total, este saber 
universal, haciéndole invisible y casi ausente.'' 

ib1d., p. 148 

Poder invisible, poder que est~ en todas partes y a la vez en 

ninguno, pues, como dice JUnger a proposito de Zapparon1, el 

fabricante en la novela Abejas de Cri$taJ: 

11 A un hombrlii! de quien se habla mucho pero cuyo paradero 
se ignora, se le imagina &n todas partes como si se 
mul ti pl i cara milagrosamente." 

p. 5111 
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El poder totalitario se encuentra por todas 

todos lados somos exigidos evidenciarnos, 

partes, y 

sea para 

por 

la 

administr~ción, sea para la sociedad del espect~culo. Al hombre se 

le cerca primero en el ~mbito de la razón, se le delimita en donde 

pensar y luego que pensar, para terminar eliminando de su cabeza 

la pesadez de la r~flexión. 
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aaa) EL MUNDO TOTAL 

LoG 09c:u.rlda.d •ro. c:a.dc1 v•.: mayor y la. 

nl•blo. nunca. - c:Keipa.r1 o. o.l oLro 
\.a.do ct.L Oc4a.no 

••oaH. H•rmonn 
S:ach o Lo. ClnOl'qu.1 a.. 

El poder tota11tar10 se basa, como hemos dicho, en los 

imperativos de la razón técnica y como tal, no reside en un s1t10 

fija en la tierra: su casa es el mundo. En su óptica planetaria el 

oriente ya no es el oriente, n1 el occidente se encuentra 

~ijamente demarcado. De igual manera arriba y abajo no tienen 

sentido. El mundo r.3 un todo suspendido en el espacio; sus polos 

entra en una div1s16n t6cnica, la cual es d1ferenc1ada de acuerdo 

al desarrollo de los instrumentos y los aparatos mecAn1cos. Estos 

levantan las nuevas fronteras, que en nada se parecen las 

históricamente conocidas. Para la técnica no e~1sten demarcaciones 

territoriales, nacionales, culturales, ecológicas, 

religiosas; su fuerza es expandirse y se expande por todo el 

mundo. Lo que le convierten en portador de una visión de un mundo 

unificado bajo una misma idea: la productividad t•cn1ca. 

El mundo moderno ha entrado en una fase planetaria. La 

economia se •bre a una economia mundial; los medios 

comunicación presentan la posibilidad de cubrir la tierra en su 

tot•lidad; la producción industrial de un producto Onico no se 

limita a un sólo pa1s, sino que compete a la participacton de 

varios1 el comercio Ge disgrega por todas partes; el transporte, 
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la televisión, el sat6lite artificial representan formas de una 

estructura de interconexión global. La guerra compete a multitud 

de paises aunque se encuentren retirados de la zona de conflicto. 

De igual manera las :onas de conflicto ya no estAn demarcadas de 

forma precisa, el terrorismo, los cohetes transcontinentales, la 

capacidad de las a~mas modernas que pueden destruir al planeta en 

su totalidad, int~Jran al mundo el conflicto: el mundo sa 

vuelve sitio de gu~rra. 

El mundo ha sido alcanzado en su aspecto total, las acc1one5 

del hombre son hoy dia, de un car•cter mundial. La di5cusi6n sobre 

la guerra y lapa~ ~a sido de los primeros a&pectos asumidos de 

forma abierta dent .. o de la refleiuón global. Inician despu•s de 

la Primera Gran Suerra Europea de •ste siglo <mal llamad& 

mundial>, y se institucionalizan con la creación de la 

Organización de las Naciones Unidas. Al igual que la repartición 

del mundo por zonas de influencia para los vencedores de la Guerra 

del 39. 

De igual manera el car•cter planetario est• senalado por la 

destrucción mundial del medio ambi entei la contaminación del 

cielo, mar y tierra. En caso de generarse una crisis ambiental (a 

la cual todo parece tender) el mundo en su totalidad se ver• 

afectado. La tala de la selva del Amazonas o la de los chimalapas 

en Oa><aca, igual repercuten al esquimal, al lapon6s o al mongól. 

Chernobil nos mostró la fragilidad del ecosistema mundial al 

rebasar las consecuencias destructivas m•s all• de Ucrania. 

El mundo en su totalidad as la gran casa del hombre para cada 
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uno de los que la habitan, la t•cn1c• nos h• permitido verla •si. 

Lo que suceda en el repercute, como nunca antes, 

hombres. 

1311! 

todos lo& 



b> LA AOMINISTRACION TOTAL. 

Olenko. •ro. ...... , 
dondA 
ha.brla. 

-.ierlo y 
cucllquLer 
gCU'a.bcLl.a.do 

aEVUELTAa, .JO.• ..... 

mle•ro.b\e. 
bur6croJ.a. 
cuo.\.qui.•r 

El hombre para sobrevivir requiere vivir en sociedad. En la 

comunidad con los otros es como encuentra seguridad. Es ah! donde 

se presenta la posibilidad de realizar las tareas que favorecen su 

eMistencia tales como; cazar, recolectar alimento, crear refugios, 

enfrentar peligros. hacer la guerra, reproducirse. El hombre 

requiere de la comwn1dad para poder preservarse como individuo y 

como especie. Pero no s6lo eso, su ser gregario implica que su 

misma con&tituci6n ind1v1dual se encuentra l ntri nsecamente 

influenciada por los otros; sus emoc1onea, sus valores, su vida 

afectiva, su memoria. Sus intereses, por mi.s >.ndiv1duales que 

sean, e9tA.n relacionados con el grupo al que pertenece. Es asi que 

su forma de proceder y de actuar tiene un referente con lo social. 

Pensar al indivi.duo sólo es posible desde la óptica de lo 

social. En medio de ella se desarrolla y actúa, sin embargo, lo 

hace desde una posición propia y parti.cular que le diferencia de 

los otro¡¡. La forma. de ser del individuo, etttA. def>.n1da por una 

forma particular de actuar. Un >.ndivi.duo no se parece a otro, lo 

que les vincula es el hecho de pertenecer al grupo y de compartir 

similares valores, pero la forma en como se asume l~ vida es algo 

particular en cada uno. Lo >.ndividual es la caracter~stica 
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profunda que define al hombre en el campo de la vida y del 

espiritu; es su forma intima de ser. 

El tndiv1duo no es bueno ni malo, no es Justo injusto, 

subsiste por enc1m4 de las valoraciones y los esquemas sociales 

imperantes en c~do cultura y en cada periódo histórico. No es 

moral n1 teológicE~ente definible, su 'reino' esta mAs all• de la 

norma y la relig1ó~. Es inagrupable e inclasificable. El individuo 

es la contraparte <..~e lo social; una contraparte que no quiere 

decir oposición, que nombra lo que cada tiene de 

particular y que es inalienable a lo social. Es la célula de los 

social. Subsiste dEntro de lo social en forma particular, lo que 

l& lleva a mani fest . ..-se siempre de acuerdo sus particulares 

intereses que, ll~~ados un punto, pueden convertirse en 

contrarios a las reglas del grupo. 

Si bien el hombre requiere vivir en comunidad para encontrar 

con mayor facilidad la posib1l1dad de existir, dicha agrupación no 

es una disertación libre entre los individuos. No existe una 

asociación inicial entre hombres que resulte en la construcción de 

una comunidad, puesto que, como apunta Henry-Levy. 

"No hay individuos libres que esc:oJan reunirse, el Estado 
no es una creación de los hombres ni el fruto de &us 
deliberaciones. "La sociedad es causa de Ja sociedad·, 
dice Montesquieu en las Cartas Persas; 'el todo procede 
ontológicamente a sus partes' dice Aristóteles en su 
politJcaJ y si hay contrato, demuestra la 
'Fenoaenologia" de Hegel, los contratantes son 
contempor•neos por haber nacido en el momento mismo de 
fijar sus t•rm1nos.'' 

op. cit. p.65 

132 



Para poder construir y preservar lo social se requiere de la 

supresión de la forma libre instintual de mani festar-.e del 

individuo, lo que para Freud constituye la represión de los 

instintos. Se hace necesaria la existencia de un poder que 

contenga las individualidades, que las agrupe y la agrupación 

sea cap~: de evita~ que sobrevenga el caos, que establezca las 

bases de una conv: .encia entre los distintos individuos, es decir, 

un poder que se le.•ante por encima de las individualidades; que 

bien pudo ser la imagen del padre, como dice Freud o la del Estado 

como apunta Proudhon. 

De tal manera no existe un pacto social fundador del Estado. 

No existe un Estadc que proceda a la asociación de los hombres. 

Como telón de fond~. y dirigiendo las acciones del hombre, se 

encuentra la voluntad de poder. Esta consolida la soc1alizaci6n; 

agrupa y mantiene agrupado al individuo. Sin embargo esta voluntad 

de poder no es, de forma univoca, la imposición de una 

individualidad sobre otra, o de un grupo sobre otro, como apunta 

Foucault. 

"En general creo que el poder no se constituye a partir 
de vnluntades (individuales o colectivas>, ni tampoco se 
deriva de intereses. El poder se constituye y funciona a 
partir de poderes de multitud de cuestiones y de 
efectos de poder. Es este dominio complejo el que hay 
que estudiar. Esto no quiere decir que el poder· as 
independiente, y que se podría descifrar sin tener en 
cuenta el proceso económico y las relaciones de 
producción." 

Microfisica del Poder 
p.158 

El poder agrupa, pero tambt•n eKiste una necesidad 1ntrin&eca 

del hombre a agruparse, como lo muestra Canetti en su pr6lija 
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an.i.lisis sobre las masas. La presenta la posib1l1dad al 

hombre de eliminar el "temor a tocado", medio de ella 

adquiere fuerza y puede ocultarse. De igual manera, la masa, en 

sus distintas form5s de manifestarse, responde necesi da.des 

particulares de ur. grupo o de un 1nd1v1duo, ya sea para la caza, 

la huida, la guerr-."', la oración. Asimismo, Canetti nos muestra 

que e::isten tipos le masa que no son contrarios del todo a la 

e>eistencia del ind1viduo. 

"En la muta que se constituye interm1tentemunte a partir
del grupo y que e1<presa con m~><ima lntensoidad SJ 
sentimiento de un1jad, el individuo nunca pued~ perderse 
tan por comp l L"to como hoy un hombre en c.ual quier masa. 11 

Masa y P.1der 
p. 89 

El trabajo ~e -anett? ev1denc1a que la noción comOn de la 

masa como la forma donde el hombre pierde por completo su valor de 

individuo y donde se desintegra no es del todo acertada, pues, nos 

muestra, que la masa es una forma 1ntr1nseca de actuar del hombre. 

De esta forma, queda al descubierto que la idea de masa 

emparentada con lo vulgar, lo bajo, que desde Platón priva, no 

tiene n1ngOn sentido cuando se trata de establecer la forma 

or1g1nar1a de actuar del hombre, resaltando que e><1ste una 

disposición a la masa inherente al hombre que responde a su 

necesidad de sobrev1v1r. Sin embargo, a la par de este pr1nc1pio 

antropológico, existe la fuerza que constrifte a los individuos en 

la masa. Acc16n en donde se cimenta el poder dominante. 

El poder delimita un espacio de influencia y de control, en 

donde a los individuos que en sus demarcaciones habitan, se les 
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impone una forma de actuar y de responder; se les obliga a seguir 

valores comunes reg_idos bajo leyes y reglas imperantes para todos 

donde el Estado, dir~ Weber, detenta el monopolio de la violencia, 

reprimiendo la acción independiente de los 1ndiv1duos, como el 

instinto de matar, erigi•ndose como el Onico con la posibilidad de 

hacerlo, y elimin~~do la posibilidad de venganza por propia mano o 

la solución de cor lic:tos entre part1cular"'es, imponiendo redes 

institucionales pe- donde son d1,..1m1das los distintas fr1cc1ones 

entre los 1nd1vidu~s. 

El poder se levanta contra el individual, ya que •ste 

representa la ori91nalidad, y la originalidad siempre un 

elemento perturba.de· y "revolucionario". Lo individual siempre 

transtoca la norma pone en entre dicho la conformación de lo 

social basado en la represión de los hombres. De esto la historia 

de los art~stas, de los heréticos, de los libertadores de esclavos 

como Espartaco, o cinicos como Oiógenes nos brindan claros 

ejemplo. El individuo es el her•tico de la historia. Es la 

manifestación siempre latente del sujeto que 

al poder &J< i stente .. 

&e quiere someter 

La historia de las sociedades se funda sobre la represión de 

los individuos. En la agrupación, bajo poder que hegemoniza las 

diferencias, tiene lugar la comunidad. La agrupación, que quiere 

decir dominación, no es sino la preeminencia del poder Onico sobre 

la diversidad. ¿Podria ser de otra manera? ¿podriamos imaginar una 

sociedad de puros individuos? esto representa el limite al cual 

lo& mismos anarquistas no pudieron llegar. El podar coerciona y en 
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la coerción funda la comunidad. El enfoque debe partir de 

concebir al poder como el demonio ~el mundo, ni al Estado que 

erige como malo por naturaleza, ya que, como hemos dic:ho, no 

existe un Estado p~evio a la asociación de los hombres que fuera 

'natural· o que e-=:tuviera situado en las Hespérides y al cual 

acudieran los hombres pidiendo fundar la historia. En el principio 

de la asociación GJt~ el poder y lo est~ en todas las expresiones 

del hombre. 

"El poder se apropia del mundo, lo engendra 
constantemente en el conjunto de su dimensión. No 
expropia a los hombres sus moradas, excava y fortifica 
sus nichos donde, literalmente arraigan.'' 

Henr i -Levy, B. 
op. cit. p.50 

No existe ac:c:~n libre de intereses, ni neutralidad en la 

lucha por sobrevivir; el poder es concomitante al ser del hombre. 

Pero al reconocer *sto no se pretende avalar las atrocidades 

que en la voluntad de poder realiza el hombre. No se Justifica la 

esclavitud, sea bajo el imperio ni bajo el proyecto h1st6r1co que 

sea, como tampoco se acepta la degradac16n del indiv1duo, ni de la 

naturaleza frente al avance de la ciencia y la tecn1ca. Reconocer 

al poder como par-te 1 ntri nseca al hombre, es echar por ti err º' 

nociones idealistas que le conciben como un ser inocente en manos 

del fero% poder. El poder no viene de fuera, nace en el mismo 

hombre. En todas sus acciones se encuentra establecida una 

relación de poderr desde su lucha con la naturaleza para proveerse 

de los bienes requeridos para su existencia, hasta el juego, la 

relación amorosa, la relación en la familia, en los resqu1s1os de 
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la vida del hombre que ya ha apuntado Foucault en forma precisa. 

De •sta misma manera la formación de un Estado una acción 

propia del hombre en lucha consigo mismo. Con esto queremos poner 

en claro que, al ~~bsistir el gérmen del poder cada hombre, 

cada uno mantiene vivo el principio de la imposición sobre lo 

otro, esto es, y F~ referencia estrecha a nuestro an~lisis, cada 

hombre es portador del totalitarismo. 

La forma y el punto critico que representa el origen del 

poder social es difuso y complejo de precisar; es un hecho en la 

historia que se remonta en los or1genes mismos de la existencia 

del hombre. Lo que podemos decir es que, en la estructuración de 

la sociedad se ha~: manifiesta una violencia fundamental que 

desenvoca en un cir·-to orden, favorable a mantener cohesionado al 

grupo. 

Si bien el armado social, requiere de una estructura que 

regule la relación entre los individuos, ~sta se consigue gracias 

a la institucionalización de las normas que rigen el desarrollo 

social. 

Toda comunidad requiere de una estructura que coordine la 

relación entre los individuos con el resto de lo social. Situación 

que se consigue gracias a la institucionalización de las norm•~ 

que rigen el proceso social, las cuales son mantenidas por una 

administración, que organiza y regula a la sociedad, manteniendo 

la unidad del grupo; ya sea para conseguir alimento, enfrentar 

periódos de guerra, organizar el trabajo, asegurar la 
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descendencia, garantizar la continuidad de los ritos y creencias, 

regular la distribución de la riqueza, la impartición del poder, 

sancionar o premiar, etc•tera. La compleJidad de sus funciones 

estA en relación directa con la compleJidad de 1 os procesos 

sociales en su totalidad. 

De esta maner~ encontramos a la sociedad regulada por leyes y 

normas resguardad~s en un entramado de instituciones, que 

-favorecen el desenvolvimiento social sin poner en crisis su 

estructura. As1, casarse, hacer la guerra, participar en festejos, 

tienen una v1a y posibilidad de realizarse sin romper la 

cohesión del grupo. 

Tanto en las c~munidades tradicionales como en las modernas, 

aquel que no respete las normas se coloca al mArgen de los social 

convirti6ndose en prófugo o en paria. 

"Las instituciones obran formando mot1vac1ones. Ponen en 
acción en el hombre s6ries de motivaciones que no 
podrian esclarecerse a partir de su interioridad, de su 
conducta actual ni de sus fines. A la vez, aun cuando no 
amenacen con sar·_1ones, obran como caminos que obligan a 
toda conducta a Geguir su trazo.'' 

Freyer, H 
Teoria de la t!:poca Actual 
p. 52 

La mec.6.nica del movimiento de las instituciones impone el 

ritmo en que han de realizarse las acciones en la sociedad. 

"De hecho las instituciones no obran sólo como c.arrile& 
sobre los cuales se desliza la vida, sino como guia 
interior de la acción." 

ibid. p.55 
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Las instituciones dirigen y motivan las acciones del hombre, 

restringuen la man1festaci6n de su individualidad, la cual, en un 

momento dado, puede desconocer la fuerza de la institución y pasar 

por alto las norma=. Para tal caso, el poder despliega su fuerza y 

pone en acción mec~n1smos de coerc16n socialmente impuestos. Asi, 

por ejemplo, alg .16n que se rehuse pagar impuestos por 

considerar que ·ri robo, frente las 2nt1tuciones no podra 

alegar nada, lllista=. 1 e harAn pagar de una u otra f arma. La falta 

cometida no puede pasar por alto; la transgresión de norma 

institucionalizada es uno de los crímenes mas serios que puede 

cometer un hombre en una sociedad; puede recibir la muerte por 

decreto, una muertr legal, baJo el cargo de transgresor de lo 

social y por atenta· contra el orden. En la actualidad baJo esa 

~entenc1a se avalar las mAs crudas represiones, contra indigenas, 

campesinos, separatistas •tnicos y culturales, luchadores contra 

la segregación racial; asi como en la antiguedad se dirigió contra 

las sociedades her~ticas al interior de la iglesia católica, e 

igualmente a los cristianos, los primeros seguidores de Cristo, 

los que perecieron en la cruz o en el Circo Romano, baJo el poder 

de uno de los imperios mAs totalitarios de la antiguedad. 

El inter•s de las instituciones es regular la sociedad; 

dirigir el flujo de la multitud de acciones que se realizan en 

ella, por lo que se erigen como puentes entre el individuo y su 

actuar en sociedad; se levantan entre los deseos particulares y la 

posibilidad de llevarlos a cabo; entre los suefto& individuales y 

la realidad social. Cualquiera que quiera realizarse en ella tie~e 

que pasar por los canales instituidos. Quien pretenda saltarse 
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las instituciones semeja aquél que intenta atravezar un rlo 

nadas un ria infestado de tiburones que la administración a 

colocado para tales casos. 

Las 1nstituci ones son las vi as por donde se e::pande el poder 

del sistema dominante a Jo largo de la sociedad. Se instalan como 

la forma admiti~, socialmente para derimir los confl1c:tos. 

Promueven la existencia de reglas Jurid1cas y su cumplimiento, lo 

que hace que sus rc~oluciones y procedimientos sean tomados como 

legales y por tal su transgresión avala la violencia del sistema. 

Estipulan las reglas de juego y la forma en como deben de 

participar los diferentes actores sociales; en pocas palabras, 

regulan al hombre e~ su vecindad con lo social. 

"Las instituciones someten a su voluntad al hombre y lo 
acoplan a ellas. Lo que el hombre haya de ser, incluso 
lo que es, no lo decide él sino su puesto en proce~o 
objetivo. 11 

ibid., p. 92 

El control de las instituciones se ha extendido en las 

sociedades modernas, a tal punto que resulta dificil al hombre 

pasar inadvertido. Multitud de redes cruzan su vida, desde el 

momento mismo de su nacimiento, hasta el de su muerte, e incluso, 

despu•s. Un nifto al nacer tiene que ser registrado ante una 

oficina legal de gobierno que autentifica nacimiento¡ en el 

acta que se 1 evanta se estipula lugar, fecha y hora de nac:i mi en to, 

as! como el nombre que l levar.6. por el resto de su vida; el nombre 

del padre y de la madre como el de los padres de estos y el de 

testigos, incluyendo la ocupación, niac1 anal id ad y domicilio y ad•d 

de cada uno. El acta es foliiada y guardada en la oficina de 
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registro donde se tiene las actas de nacimiento de todos loa 

niftos. Del mismo modo el morir implica toda una serie de tr~m1tes. 

Se tiene que levantar certificado médico donde se espec1f1que 

la naturaleza del deceso; s1 fue natural, accidental o provocado. 

Este certificado de muerte permite, a los fam1l1ares, realizar los 

asuntos legales qt·~ el finado dejó pendientes, como pueden los 

relacionados con!~ herencia, la 1ndemn1zac16n que por ley le 

corresponde pagar j la empresa donde trabajaba, el seguro de vida 

y los relacionado$ con el entierro inc1nerac16n del cuerpo 

<ex1st1endo trámites particulares para cada caso>. 

Nadie escapa ~' control de las 1nstituc1ones. Estas regulan 

la existencia o tnE 1stenc1a del tnd1v1duo en la sociedad y en la 

vida, ya que tiene ·n su poder la capacidad de autent1f1car y 

certificar como legal el nac1m1ento y la muerte de los individuos, 

y por lo mismo de no hacerlo. La adm1n1strac16n total tienen un 

control sobre la vida y la muerte de los ind1v1duos. Nadie puede 

nacer o morir al mArgen de la legalidad de las tnst1tuc1ones; 

hacerlo puede acarrear consecuencias funestas, como el 

reconoctm1ento de su existencia, con los cons1gu1antes problemas 

legales cada vez que se requiere hacer un trAmite. 

De igual manEra, los tentAculos de las instituciones se 

extienden hacia todas las acciones que los individuos realizan en 

vida. Instituciones de muy variada naturaleza y finalidad ajustan 

el proceso de sociali~aci6n de los individuos; como las escuelas, 

donde se va modelando el caracter del nifto y se la VA preparando 

para un mercado de trabajo futuro, las cuales &e colocan como 
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medio hac1a una espacializaci6n profesional. De igual manera los 

centros d~ trabajo, los hospitales, los centros de represión y 

confinami~nto que aparecen bajo un estatuto de la legalidad, como 

las cArceles 1 lo5 ~anicomios y los as1los, y cuyas caracteristicas 

de poder sobre lo~ ind1viduos ha s1do analizada por Foucault. 

Todos estAmo~ lnscritos en algún registro. En distintos 

sitios se nos ha tomado las huellas d1gitales y se nos ha 

fotografiado, a t~J grado que multitud de instituciones tienen 

archivados nuestros datos, por medio de los cuales pueden saber de 

nosotros con sólo hojear un 'folder' o mirar la computadora, 

pues es alli donde ~e encuentra acumulada la historia de nuestra 

vida. Nadie puede r isar inadvertido para la administración total; 

nadie puede hacersr pasar por 'Martin Guerre· pues, para avalar la 

autenticidad de una persona, se cuenta con multitud de documentos 

que acreditan la personalidad, incluso aquel que muere destrozado 

por el fuego puede ser reconocido por sus maxilares y molares: la 

paleotologia al servicio del reconocimiento del hombre moderno. 

Nacimiento, vida, muerte, estAn debidamente registradas y 

avaladas por las instituciones de la adm1nistrac16n total, de esta 

forma se extiende el control del sistema de dominio sobre los 

individuos, los cuales se encuentran apresados en una banda sin 

fin de instituciones y de trAmites, que salirse de ellos 

resultaria sumamente complicado. Ahora bien, rechazar a las 

instituciones es posible negando todo nexo con lo social, as 

decir; volviendose ermitafto, cayendo en la lgnominia del paria 

siendo vagabundo. Sin embargo, vemos que la imagen del vagabundo, 
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que va recorriendo los caminos ·sin m6s techo que las estrellas y 

sin m~s patria que el cuerpo·, pertenece a un periódo ahora ya 

rom•nt1co. Es dificil imaginar en la actualidad un personaje como 

Zenón de la novela de Yourcenar Opus Higru•, quien recorre el 

viejo mundo en bus~a del saber y el conocimiento, reconociendo 

estos valores como los ónicos guias v6lidos para su vida, y aunque 

no puede pasar por alto el poder de los soberanos, su camino no se 

deten1do por las fronteras de los reinos, pero a pesar de todo, 

es la carcel <institución a final de cuentas> quien detiene su 

andar. Echarse al camino es mas dificil ahora, 1nclus1ve en 

algunos paises, como en Europa, donde prohibido 

vagabundeo. lgualmP.-te para ir de pais a otro se requiere de 

documentos como el ; asaporte y la comprobación de que se tienen 

algunas vacunas, e :ncluso, cru~ar una frotera s1n autorización, 

puede provocar que se sea merecedor a una bala, como los ilegales 

mex1canos que cruzan el Ria Bravo. 

Casos extremos de sujeción a una institución lo raprasantan 

aquellas personas que, habiéndo cometido una falta, se encuentran 

en libertad condicional; per16dicamente tienen que reportarse en 

una oficina policiaca a declarar que hacen, donde trabajan y, 

muchas veces, no pueden cambiar de domic1lio 1 ni abandonar la 

ciudad donde son juzgados. En muchos casos no se requiere cometer 

ningOn crimen para que se tenga que comparecer continuamentre 

ante las instituciones -como en el caso del pago de impuestos por 

trabajos profesionales. 

Sin duda el RMtremo tiende a su l•do m•a oscuro en el caso de 
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aquellos que se encuentran presos confinados un espac1 o 

restringutdo, controlado por una inst1tuc16n, como los locos, los 

ancianos, los reos; su vida se encuentra totalmente sometida, 

controlada dirigid~ según los ritmos de la inst1tuci6n. Para el 

control m.i.s efect1 "'ºde los individuos que transtocan las reglas 

de lo social o que no func1onan en la relac16n con los otros, las 

l nst1 tuci ones se e :"nvi erten en reguladoras. En estos casos se 

muestra en las prox1merias con las instituciones el 

individuo pierde p&so y sustancia; mientras ma.s cerca se estA m4s 

sometido se encuetra. 

Mientras que la imagen del preso social se extiende, la del 

vagabundo, despren~ido de todo nexo 1nstituc1onal, se esfuma. La 

soc:iedad totalitar: J no ve con buenos OJOS a aquellos que intentan 

evadir sus reglas, por eso promulga leyes que sancionan tales 

acciones. Esto nos lo muestra claramente el de Joseph 

Brodsky, quien en febrero de 1964, fue condenado a cinco anos de 

trabajos forzados acusado de 'parasitismo·, por encontrarse 

integrado a alguna empresa, reall::ando algún trabajo declarado 

socialmente Otil para el sistema sovi6t1co, y en su lugar 

ded1car5e a escribir y traducir poemas. 

"Jue;:: ¿Cu.ll es su espec1alidad7 
Bradsky: Poeta, poeta-traductor. 
Juez: ¿Y qui6n reconoc16 que usted es poeta? ¿quien lo 

cali~ic6 a usted dentro de los poetas? 
Brodsky: Nadie. <inexpresivo> ¿Y quien me calificó 

dentro del g•nero humano? 
La Jornada Semanal n* 80 
23 de diciembre de 1990 

Las instituciones se colocan como escalones en la dinAmica 
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social, los cuales tienen que ser ascendidos por el individuo si 

es que desea mejor nivel de vida y/o mayor movilidad dentro de lo 

social. Aquel que quiera estudiar en universidad tiene que 

haber estudiado er¡ una escuela de grado inferior, y si quiere 

hacer una especial1~ación antes tiene que haber realizado una 

carrera universit~ria. Las int1tuciones avalan incluso el saber de 

los individuos, t~nto al interior de las misma& instituciones de 

educación, como e~ el todo social, en donde, tendrA mAs peso la 

opinión de aquel que haya estudiado una universidad renombrada, 

y ser• m•s solicitado en el mercado de trabajo. La reputación del 

centro de enseftanza pesa mAs incluso que el saber real del 

estudiante. De iguitl manera el historial institucional es una 

forma v1tal para le carrera en la búsqueda de meJores opciones de 

trabajo. Dicho his": "'r-ial se ha remitido al llamado curriculuR 

i•itae, que en gran medida, es sino el registro de las 

ingtttuciones a las que alguien se ha encontrado adscrito, y a las 

cuales ha servido; donde ha estudiado y trabajado. Alguien con 

curriculu• vitae pobre se encontrara en desventaja en el mercado 

de trabajo. Incluso, para el ascenso a mejores puestos en una 

empresa, cuenta mucho los m6ritos de un hombre dentro de la 

institución, m6ritos que muchas veces no guardan relación las 

capacidades profesionales de la persona. 

Cuando uno acude al mercado de trabajo no sólo va a cambiar 

su fuerza de trabaJo, sino que entra en un mundo administrativo 

que le conecta a una multitud de redes institucionales m4s amplias 

que las relacionadas a la misma empresa y a las funciones que en 

ella desarrollar~. El sujeto empleado tiene que anotarse en el 
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seguro social, en las oficinas de hacienda, tiene que haber 

obtenido previamente un permiso para trabajar, tiene que hacer 

declaraciones de impuestos. El trabajador moderno ya sólo se 

encuentra 'encadena~o· a una m~quina o a escritorio, sino que 

tiene que rendir e: ·entas a un sin nómero de instituciones que le 

exigen continuamro· te su reporte y aporte, en términos de 

impuestos, de su E 1stenc1a en el mercado de trabajo. 

El hombre ti~r.e que ser reconocido por las instituciones para 

poder desarrollarso en la sociedad. Esta situación se percibe con 

impactante fuer:a en la obra de Kafka, donde el hombre vaga 

buscando ser recon~-1do por las instituciones, como el agrimensor 

K, en El Castillo, .¡ue busca lo coloquen el puesto por el cual 

le hicieron ir al r: ·eblo; o Joseph K, en El Proceso, que busca se 

reconozcan de que se le acusa para poder defenderse; incluso las 

instituciones dan valide: a la existencia del hombre, como en el 

cuento Ante la Ley. 

En el desarrollo de las sociedades modernas, las actividades 

sociales se complejizan. Un mayor nómero de actores sociales se 

ven vinculados en una serie de operaciones igualmente 

diversificadas. El cosmos social se amplia, requiri•ndose un tipo 

de administración que contenga los instrumentos necesarios para 

regular ese cosmos. Situación que se ve reali:::ada con la 

administración burocr•tica. La cual representa una forma ampliada 

y desarrollada en la capacidad de administrar una sociedad, que 

constituye, como dice Weber:. 

11 El tipo m6.s puro de la dominación legal" 
Ec en omi a y Sociedad. p. 708 
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El control de las instituciones se incrementa, como se 

contempla en las entranas de la administrac1or; moderna, la 

operatividad burocratica; Weber nos explica a que se debe esto. 

''La ra:6~ decisiva que implica el progreso de la 
organi:a-i6n burocratica ha sido siempre su superioridad 
t6cnica óobre cualquier otra organ1:ac16n. Un mecanismo 
burocrat;co perfectamente desarrollado actúa con 
relac16r a las demas organ1:aciones de la misma forma en 
que la máquina con relac16n a los m6todos no mecan1c:os 
de fabr1=ac16n. La precisión, la rapidez, la unicidad, 
la rigurwsa subordinación, el ahorro de fr1cc1ones y de 
costos objetivos y personales son inf 1n1tamente mayores 
en una a:jm1nistraci6n severamente burocrAt1ca." 

1b1d.' p.730 

Es sobresaliente en 6ste parra.fo, la analogía que hace Weber 

de las caracteristi=as de la operatividad burocrAt1ca con con la 

m.t.quina. La buroc-.·3cia se presenta como una forma de 

administración mas depurada precisamente por el desarrollo técnico 

alcazado, en base la cual le cuenta con los intrumentos 

necesarios para poder ampliar su capacidad admin1strat1va. La 

burocracia contiene los elementos técnicos que le permiten 

eKpandirse al todo social. 

Una caracteristic:a relevante de la burocracia la define la 

naturale:a de su poder, el cual no depende de una cabeza directora 

ónica e inamovible, que regule todo el proceso adm1nistrat1vo, 

sino que su operatividad se encuentra real14ada por func1onar1os 

que igualmente dependen de la estructura burocr.6.t1ca. El 

funcionario est.6. al 'serv1c:10' de la 1nst1tuc:1ón, lo que hace que 

su poder sea impersonal. En su interior, dice Weber: 
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1'R1ge el pr1nc1p10 de las atrJ~uc:oheS of1c1ales fiJas 
por lo general mediante reglas, leyes d1spos1c1ones 
del reglamento adm1n1strativo.'' 

lbld. p.716 

Los mtsmos f.·=1onpr10: tienen que obedecer dicha: reglas, ya 

que lo que pre~al~ e es la d1spos1c16n adm1n1strat1va no personal. 

Asi, l~ obed1enc1<- =1ue se guarda al func1onar"10 de ma)'or rango es 

en virtud de los ~·r1butos que le otorga el puesto cue ocupa en 

institución, del e •al puede remov1dr perd1 er.do 

prerrog.7.tivav .,.. m1•n::ola;., de ,anera automat1ca, el sustituto. 

En Oltima 1nstanc1a, qu1e'"' gobierna las 1nst1tuc16n las 

mismas leyes que esta estipula: su poder es anónimo. 

La inst1tuc16r regula si m1 sma., de ah1 

inmutabilidad. Se ~ige por mecanismos que ella ha 

estipulado, y que preserva cuidando que los involucrados cumplan 

con sus d1spos1c1ones. Se cierra el circulo de su poder. De esta 

manera, nos dice Kundera, la 1nstituc:16n es: 

''Un mecanismo que obedece a sus propias le~es programadas 
ya no se sabe por quien ni cuando, que no tiene que ver 
con los intereses humanes ) que, por lo tanto, son 
in1ntel1g1bles." 

El Arte de la tfovela 
p.99 

Asi, mientras que su poder es man1f1esto tangible, su 

interior se enturbia. Algu1•n que haga f~ente poder se 

encuentra con la d1f1cultad de no saber de donde emana y por lo 

tanto poder acercarse 61. Para ac:abar con el poder 

1 nst1 tuc1 onal ya no se puede pedir 1 a ·cabe:-. del rey·, pues ya no 

eKl&ten c•beza~ sino funcionarios ramov1bles, cuya remos1ón no 
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altera la estructura interna de la 1nst1tuc16n. 

"En este f"lundo burocrat1co del fu1.c.1onari o: 
Primo: ror ha't' ln1c1at1·va, 1n ... en~16n, l1bertdd de acc10n; 
sclameritr hay ordenes, reglas: e_= el aur.J .. de Ja 
Pti€>d: ET• d • 

Secun::::So: el func1onar10 real1;:c una pequef"ia parte de la 
gran a.-::(' .6n adm1r1strat1 ~o cuyo f 1n r r1cr"" i:onte- s.e le 
escapa: e.; el mut.d•' Er. q:...E J,,,: qe~t .. •.: ."l.u, ~uE"lto 

•E"car,l: 
Tert1~: l fun=1onar10 sclc tiene relación con anónimos 
y con e -ed1entes: e.: e.: 11tur,4,, de )1,• ab.;tra.;t._. 

lbld. p. 108 

La adm1n1str~:16n adecú~ a los hombres 

generando un tipo de hombre particular, con una forma elemental de 

ser; se trata del Ho•1J-burocr4'.tJc1JS del que habla Sartre 

o.nero.cLone.. prefoc\ol. despr ovi st o de concienc1a, para quien 

est•n trazadas las •areas y condicionados los refleJo&. 

La sociedad moderna regulada pcr multitud de inst1tuc1or:ies, 

muestra el rostro, como dice l~undera: 

"<De> una inmensa institución laberlnt1ca de la que <el 
hombrel no puede sustraers~ ) la cual no puede 
e ornprender. " 

1t-id.' p. 98 

En sus 'laberintos sin fin· el hombre- se pierde, no &ólo como 

suJeto que busca satisfacer sus peticiones, al tener que aJustar&e 

a su tiempo, inter6s y o»curo proceder, sino t•mb16n suJeto, 

en su estricta referencia e~1stenc1ar1a. 

Al decir Weber que "la admin1strac:16n modern• &e b•so• en 

documentos" <Ect;momia. aoc".-da.d p. 7&7>, nos al umbr• sobre 1 a 

aitua.c16n de dependencia. frente a la multitud de tr•m1tes que el 
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hombre tiene qu~ reali:ar desde que nace hasta que muere. La vida 

del individuo se encuentra inbu1da en un red de tramites en dond~ 

un papel da cuenta de su e~1stencia. l,afha es quien plantea con 

mavor profundidad el ciego pode1· de las 1n~t1tuc1ones, que vuel~·e 

al hombre papel dr archivo. A proposito de •l, dice Lundera. 

''en el mL-do ~afk1ano, el expediente se asemeJa a la idea 
plat6n1c •. Representa la aut•nt1ca realidad, mientras la 
e~:1stenc~a f1s1.:a ::1el hombre no es m~s que el refleJo 
proyectajo sobre la pantalla de las ilusiones.'' 

lbid. t p.99 

La relación con la int1tuc16n no es entre person•s que se 

•suman como tales. El vinculo con ella es via el tr~m1te. Uno se 

acerca a la inst1t· -:1ón como documento no como persona, es incluso 

negativo acercarse :~mo tal, ya que ser~ doblemente reducido 

obJeto. Incluso aquel que se asuma como documento-obJeto no 

adquiere ninguna conces16n, ya que la inst1tuc16n no es parte de 

un sistema emocional sino funcional. Busca la eficacia en el 

control de 1 a sociedad no 1 a s1 mpat1 a de •sta. La rel ac:1 enes 

sociales son asi, reducidas a su sustancia m~s bas1ca: el tramite. 

Desde el punto de vista de la in»t1tuci6n los individuos no 

existen, su tarea se dirige a regular a la sociedad en general, es 

decir a los individuos como masa. Y la masa sólo tiene valor p•ra 

•sta, como función administrativa. Desde esta óptica, podemos 

decir que la admin1strac16n no busca dominar a los hombres, ya que 

no podria dominar algo que reconoce existente. La 

•dmin1strac1ón moderna es, en su forma de operar, adm1n1stracion 

de casas, lo que signif1ca1 regulación de loa proceaos vueltos 

co•••J control de los hombres vueltos cosas¡ •dministración del 
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mundo vuelto <Para perc1b1r la noc10n de baste 

acercarse a cualQuier ventanilla burocrática y solicitar ser 

atendido con prontitud>. 

En el mundo -·~ la democracia plebiscitaria •sta s1tuac16n 

acentOa, ya Que L•-a persona adquiere peso social desde el momento 

en que pueden em1·1r su voto, pero entonces su valor social está 

dado por su voto. decir por su capacidad electiva. Los partidos 

po11t1cos busca~ atraerse mayor cantidad d~ votos, 

importando, para F~to, que los intereses del partido disten mucho 

de reali=ar lo que prometen. Lo tmportante es el voto, 

sujeto, quien, en ~1 terreno de la polit1ca, entra tan solo como 

un dato estadistic El 1nd1v1duo tendr~ la pos1b1l1dad de elegir 

sobre aspectos prr :amente delimitados y el1g1rá siempre y cuando 

no exista una banca fraudulenta que haga de su mintmo valor social 

una mofa. En el mundo del consenso el hombre es, ante todo, 

nOmero, un porcentaje, una frecuencia, como lo para la 

adm1n1straci6n en general, pues esta es la única forma de poder 

medir a la masa. 

La adm1n1strac16n conlleva una particular forma de dom1n10 

totalitaria. En sus procesos y mecanismos t•cnicos se articulan 

los hilos con los que se suJeta al cosmos social de 

calcul•da y eficiente. Su ampl1ac16n ha &1do requerida por un 

ordenamiento compleJo del mundo, provocado &n gran medida, por la 

irrupción de las ma&as la escena social, cuya suJeción ha 

quedado evidenciada en el destronamiento politico que habla tenido 

en Europa durante el siglo XIXª 
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La burocracia que es en grado sumo alta tecnificac16n d~l 

espacio social, permite a la administración cubrir espacios a los 

que no habla podido llega antes, incrementando con ello la 

posib1l1dad de as1r el grueso de Ja sociedad baJo su ley 

'gob1er 1 .o·. 

''La crer:ente burocrat1=aci6n es, pues, un~ función de la 
posici6~ cada ve= m~s cv~su~ti1•a•e~tE disponible y 
consunt~vamente empl&ada, as1 como de técnica 
crecientemente refinada en correspondencia con las 
pos1bil:dades dadas del estilo de vida. En 
repercL1s16n sobre el nivel de necesidades esto 
condiciona una creciente imprescind1bil1dad subJet1va de 
la producc16n colectiva e interlocal, es decir, de la 
intervención burocrática en las m&s diferentes 
necesidades vitales, necesidades que antes fueron 
desconoc1das o que eran satisfechas de un modo local 
med1antr la economia privada." 

Weber, M. 
Econom1a y Sociedad 
p. 729 

La administración busca hacerse presente en todos los 

espacios del hombre; desde su pos1c16n como fuer~a de trabaJo en 

el aparato productivo, hasta vida intima y estructura 

emocional, tendiendo a eliminara las fronteras entre lo público y 

lo privado, al reconocer todo espacio como suceptible de 

administrar. 

La administración busca controlar cada vez m•a; regular m6s; 

acumular mAs información sobre todos y todas las cosas. Es un 

sistema obeso, en el sentido en que es entendido por Soudrillard, 

es decir un sistema que acumula sin limites. Busca vnglobar en sus 

archivos diversidad d& aspectos sobre el proceso social, por que 

••1 mantendr6 el control sobre el todo social. Quien conoce 

controla. 
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Vemos pues como el individuo se encuentra bloqueado en gran 

parte de sus esp~~1os tanto f1s1cos como emocionales, en donde 

puede moverse stn tener la inJerencia de la adm1n1strac16n total, 

quien es la cp .. 1e d1term1n¿:. les espacios de l1be.-tad, .al del1m1tar 

por dónde est~ pe··mitido caminar qu• esta proh1b1do hacer. 

Incluso se da al tarea de organi:::ar el tiempo libre.,. la forma 

de d1vers16n que ·ada ind1-1duo practica. Podemos decir que el 

grado de libertad de los hombres en la acción social, est.a dada 

por los espacios no alcan:ados por la administración 

total; lugares donde los conflictos son der1m1dos de forma 

particular y priv~ja. Sin embargo en la sociedad totalitaria, el 

individuo se ve subsumido, limitado en su pos1 bt l i di"d de 

manifestarse, reg1 'ado a tal e~tremo que ''tiene que 

por el Juez mi entras violan a su madre" <JUnge.- 1. 
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el CULTURA PLANETARIA. 

y •l mul"'odo •l fondo 

lolol,...nl• ca.rnavol••co 
•ttllHHAllO. Tho-
Tra~lor~• 

Levantamos e! aur 1 cul ar m1ster1osa vo;, ~ue parece 

venir del ·masan.:.·, nos habla. Es€? mas. all~ puec:JE:· e:.ta1· la 

casa de a lado, le>-:. islas F1dJ1 o los recOnd1tos frlo=. de S1tier1a; 

puede ser cualquier s1t10 la tierra. Basta apretar botones para 

que la magia t•cn1ca perm1ta a la vo: v1aJar cuanto sea deseado. 

Ahora se puede alc:,:ar cualquier s1t10 en el mundo, virtud a los 

modernos aparatos - comun1cac16n. Circunstancia que ha perm1t1do 

al hombre de cualc er parte del globo, entrar en conta=to con los 

otros, no importando que tan leJos se encuentrE 1 el 1m1nandc:. las 

11mitac1ones espaciales a las que se encontraba sometido en •I al 

amb1to inmediato y cotidiana. 

Al poder entablar comun1cac16n directa con personas aleJadas 

en el espac10 en el momento que lo requiera, se elimina en gran 

medida el a1slam1ento 1 en el que se encontraba cot1d1anamente 

encerrada una persona. Ahora, el ama de casa que no tocaba la 

calle st no era para comprar los articulas requeridos para la 

al1mentac16n de la familia, ya no encuentra solitaria su 

casa. Tiene la pos1b1lidad de entablar una comun1cac16n con otras 

mujeres como ella, y en realidad, con todo aquel que po&ea un 

tel•fono. Igualmente, su casa ya no es un f;it10 donde "•ntde el 

s1lenc10·. Las ondas hert:ianas llenan de voces, de 1maQenes, de 
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mOsica, el espacio ;·ac:io;.,le permiten estar en ccntac:to con el 

exterior; saber por los_notic1eroa lo que acontece el mundo; 

por televi~i6n ccnc-=er lugares apartados, par__t~c;~·pcu- er:i.conc:u,..sos, 

pas~ entretenida I ::i sOllidad de las ta;des, f 'se ... ·uef·~'~- e;;-:U.:h-la 

ciertos temas como =oc1na, arreglo per_sonal; -a~l-e-riJe- aer uno. 
. -

moderna ama de r:é's--. Nunc:,;, mas es.tar:.- s6la·c, t::>.dO-·gro.:fa5. a ser una 

muJer modt?rna , p~ .:-ei- 1 os 1ns~rumen_tos de comun1_ca=16r•- del mundt: 

t6cn1 ce. 

Este es uno do los nue.os rostros d&l mundo ffiOderno; la 

1ntercone~:16n del planet.:t por me-d10 de los intr-umer,tos. de-

c:omun1cac16n desarrolladas. Instrumentos que tiempo atras 

vislumbraban como productos estrictamente del terreno de la 

ficc:16n, como el tE 1 éfono, la radio, la telev1s16n, el tele~, el 

tel•Qrafo, los satélites artificiales, el a\116n, y que ho·, dla son 

de uso comOn, a tal grado se han hecho 1mpresc:1nd1bles para el 

desenvolvimiento de los distintos procesos que se desarrollan en 

la sociedad moderna. 

Han cobrado tal importancia estos instrumentos en el mundo 

moderno, que de hecho se han c:onv1rt1do en una forma de medir al 

desarrollo de las sociedad; aquelloE que no tienen estos aparatos 

aparecen como antiguos, es decir, situados fuera de la modernidad. 

Asi, apunta Mattelart: 

''No &s exageración decir que la filosofía de la 
comunicación esta asumiendo, por medio del poder 
politico y de las c:ompaftias electrónicas, el papel que 
desempefto en el siglo XIX la f1losofla del progreso, a 
juzgar por el lenguaJe de esto• nuevos profetas 
sociales, la exten&16n de los soportes tecnológicos de 
la comunicac16n, es la vara con que se mide el grado de 
evoluc16n, de c:iv1l1zac:16n y de armenia de una 
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sociedad. El satélite, la cable~is16n y la computadora 
instalan la aldea global, la democracia elec:tr6nice, el 
retorno del foro griego.'' 

Mattelart, Armand y Michele 
Los medios de comun1cac:16n en tiempos de crisis 
p. 17 

Loo:; medios d• comun1=ac16r, poter.c1al1::an la c.apac.1dad de 

expres16n en una ':::ic:1edad. Por sus canales c1rcu1tos circulan 

gran parte de loE ~ventes que tienen lugar cot1d1anaffiente los 

muy v~r1ados &mb1• :is del pre.ceso ~oc1al. F·odemos decir que la 

sociedad discurre ~or vla de los medios de comun1cac16n; ellos 

se real1:a la cor.e ·16n del 1nd1v1duo con el resto de le. sociedad 

y con el mundo. 

Las hondas he ~=1anas cruzan la tierra, captan transmiten 

acontecimintos de~~e diversos e insospechados lugarea, Justo en el 

momento en que suceden. El mundo se encuentra convertido en un 

todo informativo atrapado en las compleJas redes de comun1caci6n, 

situac16n que le convierte en una fuente de noticias de las que 

cot1d1anamente dan cuenta los medios de comun1cac16n de masas, que 

captar todos los eventos que suceden en •1 en un afan de informar. 

Esta s1tuac16n hace que la carrera entre las coorporac1ones 

informativas de telev1s16n y de prensa, se con~1erta en una lucha 

por brindar la tú.s amplia gama de sucesos de f en6meno. Qui en 

puede captarlo en su totalidad, se presenta como el meJor medio de 

1nformac16n, ha~iendo de los eventos sociales mater1a.l vendible en 

el mercado de la publicidad y de la inform•c16n, como son vendidos 

productos enlata.do& el super merca.do~ La.a tragedia.a, las 

;uarrAs, las hambrunas, son transformado5 en ca.pitulos lucrativos 

por los medies de comun1cac1ón. Como ha ocurrido con la guerra en 
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el Golfo.P•rs1co, que se ha convert1do en la aut•nt1ca Pr1mera 

Guerra Mundial, como corresponde al car•cter planetario de nue&tro 

tiempo; no s6lo por sus implicaciones económicas que repercuten en 

los mercados dE los cinco continentes, como por el 1n~olucram1ento 

directo en el ~~nfl1cto de varias naciones aleJadas de la =ona, 

as1 como las c~nsecuenc1as ecológicas que for=osamente tienden 

repercutir en el medio ambiente del planeta, tanto como por las 

consecuencias Ps1colOg1cas de un mundo aterrado por la capacidad 

de destrucció~ que ha acumulado, sino incluso, de una forma 

particular, por la pos1b1lidad de que todo el mundo siga el 

desarrollo de 1a guerra y sea testigo de los suce•o• en el prec1~0 

momento en que se desarrollan, lo que le colocan ·cerca· de la 

guerra. 

El hombr~ tiene la posibilidad de y escuchar lo que 

sucede en el planeta¡ es testigo de la historia que we hace 

cotidianamente, y todo sin tener que realizar un gran esfuerzo, 

pues los medios lo acercan los acontecimientos, 

instalado en su sof• prefer1do. Cada casa se convierte en un 

centro de recepción comunicat1va, cuyo s1t10 el hombre we 

encuentra como una parte del todo comun1cac1onal del mundo. As1 se 

ev1denc1a una de las imagenes tip1cas del hombre moderno¡ por un 

lado se encuentra conectado con el mundo y, por otro, aislado en 

su hogar. Participa en el mundo pero ónic&mente como espectador, 

espectador mediatizado por los medios de informac1on, para quienes 

la obJet1vidad de la noticia es molde•ble y difusa re&pond1endo 

m.ls a su& propios 1nteresaw que • la pre&&ntac16n VRrAz de los 

hechos, lo que las conv1mte en l•& &ut•nt1c•• fuentes de lo r•al, 

1~7 



ya que elaboran y orientan la información en su prap10 provecho, 

de tal forma que son los medios quienes elaboran la realidad·. 

La hiper1nfer~ación provoca qu~ el espectador se ~ea saturado 

de acontec1m1ento!, con lo cual le resulta cada ~e: m~s complicado 

dist1ngu1r Jo real de lo aparente; el suceso se d1ium1na en la 

pantalla dEl te: -· .. 1sor. Debido ~sta carga in4ormativa el 

espectador se insc~sib1l1=a; todo acontece en su televisor pero el 

tel ev1 sor es un at: .:\rato que- b1 en puede presentar- sucesos real es 

como f1ct1cios, y como no existe demaracación clara en el 

televisor-, el hombre que mira el mundo desde el televisor lo 

sin par~metros que le permitan d1stingu1r la realidad de la 

ficción. El mundo ~oderno transcurre por una pantalla y alll 

desintegra. La le;inla de las cosas que proyecta el televisor 

1ncr-ementa la amb1guedad con que el hombre nota al mundo; las 

cosas suceden lugares muy remotos de hogar de sus 

preocup&c1ones cotidianas. Todo sucede como pellc:ula; de tal 

suerte la diferenc1a entr-e la f1c:c1ón y la realidad es anulada. La 

h1per-1nformac1ón provoca una insens1b1lidad para observar al 

mundo. De igual manera los acontec1m1entos suceden a una velocidad 

vert1g1nosa, que resulta dificil captarlos, or1g1nando que la 

mente acostumbre a mlrar 51n reflexionar. 

Al hombre moderno le resulta dificil poder m•ntener-se al 

margen de la oleada informacional¡ multitud de c•nalea de 

televisión y de emisora& de radio le alcanzan &n el sitio que •e 

encuentre, le acosan por toda& partes. Ya se encuentra 

protección en ninguna parte. Ni s1qu1era su ca••• otrora refuQio, 
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donde se encontraba a resguardo de fuer:as externas, presenta 

ahora opos1c16n a les medios, cu)a capacidad de penetrac10n pueden 

alcan:arle a el in=luso cuando se encuetra dormido. 

El mundo ha e· •.rado en un todo c.omun1c.at1· .. o; cielo, mar, 

tierra, espac10 e~:·~r1or son un sólo amb1to para los medios de 

comun1cac16n, los .1ales no reconocen tipo alguno de frontera ni 

lim1taci6n alguna no sea lnmanente a ellos, es dec1r, que no 

sea t6cn1ca. Su .fc,..na es e:.pans1va, como las onda hert:1anas, lque 

representan tJen~ manera de describir su estructura>; 

atraviesan el cs~ac10 cubriéndolo tod~. Esta pos1b1lidad de 

eKpansión se encuer~ra en relación directa con el deseo del hombre 

por trascender su= 'imitaciones, por superar las tr-abas que la 

naturale:a marca ~ :~der dilatar-se mucho m~s all• de la inmediate: 

de su e~istencia corporal. De~eo que guarda una relación directa 

con el principio de producción, cuya finalidad ampliar. la 

capacid•d de cre•c16n y multiplicación del hombre. De esta m~nera, 

lo que se multiplica aqui es la posibilidad de entablar contacto 

con todo el mundo, de interconectar al planeta. El hombre 

comunicativo tiene la posibilidad de e:.pandirse como Jamás hombre 

alguno la tuvo. El mundo entero está a su alcance gracias los 

instrumentos t•cn1cos de comunicación. 

La capacidad de 1nterconectar al mundo está referida al 

desarr-ollo de los medios tOcn1cos de comunicación, que on oran 

medida han tenido un mayor 1mpul50 en la indu•tr1a b6lica, como h• 

sucedido con los 5at6l1tes artificiales, lo& radare•, al 

p•rfeccionam1ento de las transmision&s radiales y t&l&v1sivas 1 la 
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aviac16n, la naveg~ci6n, la fotografia las computadoras, ·y que 

luego son instalados a todo lo lar:go ancho de la sociedad, 

perm1~ien~o l~ op?~at1~1dad de las dlversas actividades en ella 

desarrolladas. A •,.il gr""ado se-na d1fund1do su uso que cualquiera 

puede poseer"" e 1nter""actuar tra~és de esto& medios. 

comun1~~ci6n se h mas1f1cad~~ todos participan de ella, todos 

pueden ut1l1:ar s ser\-lC:1os_ leste ev 

claros. que 1dent t1c:an a l;, demo.:rac1a moderna, mucho mas que el 

discurso 1deol6gi: ~J. En l~ comun1cac:16n entre los hombre~ median 

aparatos técnico~. 

Los sat•l1te~ artificiales representan los instrumentos 

avanzados en la t~. ea por captar al mundo interconectarlo. 

Gravitan fuera de ·a tierra ·m1ra.ndola constantemente. Registran 

1011 eventos que ella se real1:an, como s1 tratara de una 

bola de cristal a la que es posible aprehender enteramente. Flotan 

sobre nuestras cabe:as; su mirada se posa sobre nuestras vida~. 

nos C$Cuchan, perciben nuestrcs mo~1m1entos. Este mirar desde 

afuera· eJemplifica como la técnica ha rebasado los limites 

espac1ale• de la tierra coloca.ndose por encima de •sta, y no sólo 

eso &1no que representan la avan~ada del hombre a las estrellas; 

configuran la cuadrilla de los nuevos exploradores del universo. 

El satélite representan paso s6l1do por trascender al universo 

y, Junto con la computadora, figuro como los medio& que reflejan 

de meJor maner~ la capacidad de e>.pansi6n del hombre en el cosmos. 

La capacidad de as1m1lac16n de datos y la rap1de~ con que presenta 

la informac16n, hacen de estos aparatos, pilares del desarrollo y 

fundamento del sistema t•cn1co del mundo moderno. 
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La eclosión del acto comun1cac1onal manifiesta la eh1Stenc1a 

de un nuevo tipo de hombre imbuido en un arreglo social igualmente 

diferente. Las noc1ones espacio i tiempo han ~ido transtocadas de 

una .forma br1..1ti'l. pro· .. o=ando que la d1mensi6n del mundo sea 

valorada desde u•~ nue~a perspectiva ya que no s1gn1f1ca lo mismo 

v1aJar un 1.1l6met··o a pie, en lomo de animal o montado en un tren 

de vapor, que en .n av16n sup~rs6nico; no es lo mismo esperar al 

em1sar10 que trae r.oticia; je allende el reino, el suceso de 

.forma instant.A.ne: por tele.1 s16n. Fodemos decir que el mundo ha 

su.frtdo un encog1~1ento; la~ distancias son m~s próximas y el 

tiempo medido en unidades cada vez mAs peque~as <en la telev· .Un 

y las e 

segundo•· 

en 

De igual ma.nera la interconexión del mundo a generado c&mb1os 

en la tra.d1ci6n y la cultura de los pueblos del mundo, que como 

dice Mattelart, tienden a una "nueva unidad mundial". 

Uno de los aspectos que e:<ponen esta nueva unidad 

representada por los grandes centros de comun1cac16n del mundo. 

Estos producen inf ormac16n y programas -particularmente de 

televisión- que son enviados a las diversas regiones del plan&ta, 

conectados baJo su zona de influencia <ya que en la competencia 

in.formativa, la lucha del l m1 tar zonas de 

tradicionales de los di.ferente5 pueblos en los que triansm1te, 

no tienen importancia, ya que poseen su propio esquema valor•tivo, 

su propia estructura que le permite adaptarse y Gar reconocida por 
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las d1versas cultu-as. As!, programa como Dallas, que se 

transm1te por igual a franceses, meH1cano~, canadienses, difunde 

una escala de ~a1a~es s1m1lar por encima de los particulares 

relativos a 1~-= d: .ersas cultura~. La em1s16n homogen1.:a los 

recep~ores. Ne só!: es el p..-ograma m1smo un punte d& con,,..ergencia 

de l~s di~erente= Jueblos convert1dos en espectadores, s1na que se 

vueJ ve un med1 o ,lficador de cr1ter1os al difundir· ~al ores, 

esterect1pos, e5t !os de vida por iguc.l a todos. El programa se 

convierten, en un~ form3 de .1da a la par de la trad1c1onal. Estos 

programas de telE·lS16n nos abre~ a un estilo de ~ida con carActer 

planetar1 a. 

Cita Mattelar n Br:ez1nsli: 

''Los Estados Un1dos son el primer propagador de la 
revolución tecnotrónica. En la actualidad es la 
sociedad norteamericana la que eJerce ma~or influencia 
en todas 1 as demAs sociedades y la que las 1 mpul sa a 
mod1f1carse de modo profundo y acumulativo su aspecto y 
sus costumbres C ••• ). Esto proviene aparentemente del 
hecho de que la sociedad norteamericana se coaunJca m•s 
que ninguna otra con el mundo entero. De una manera 
general el 65% del total de las comunicaciones 
mundiales proceden de los Estada~ Unidos. AdemAs son los 
Estados Unidos los que m~s han trabaJado para crear un 
sistema de comunicaciones mundiales por medio de los 
sat6l1tes y los m~s adelantados en el tendido de una red 
mundial de informaciones ( ••• >. Por primera vez en la 
historia, todo el saber de la humanidad ser~ acce&ible 
a escala mundial despues de formulada la. pregunta.'' 

op. cit., p ~7 

Los centros informativos se vuelven sobre los pueblos del 

mundo en una avanzada ~ue semeJa conquista. Imponen un particular 

punto de vista sobre la cultura y la historia; promueven un eatilo 

de vida que corresponde a 1 a estructura tradi ci anal y 

particular de los pueblos, sino a los interesa& particulares da 
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los medlcE de coml~1cac16n. Las cvlturas son colocada= en un todo 

informat1vc donde los medios dictan Ja norma: forma de ~est1r, de 

hablar, obJetivos de vida, valores, op1n16n pübl1ca. En la medida 

en que la informa; ;6n cubre el mund~, se genera un tipo d~ cultura 

estandar. 

Contrario a ~ que nos puede hacer pensar la c1tJ antes 

se~alada por Matt iart, la 1nfluenc13 comun1cat1va 

de los Estados Ur:dos, 

Parafraceando a F~Jcault pojemos decir; Ja 1nfluer1c1a cultural de 

los medios no se p~see, se eJerce. Los medios de comun1cac16n de 

todas partes del rr ~do, buscan ser escuchados por el ma~or número 

de personas, cubr1 un amplio espacio con su se~al. La informac16n 

que transmiten se~~ la misma para todos aquellos que ld reciben. 

En este sent1do todos Jos medios de alguna manera tienen un 

carActer impos1t1vos, s1tuac16n que tiEnde a agud1=arse la 

medida que sus intereses de dom1n10 lecon6m1co, tdeol691co, 

polit1co> son mas grandes~ 

De esta forma podemos observar que de la misma manera en que 

la cultura mexicana es 1nflu1da por esquemas comun1cat1vos 

extranJeros, tambi•n lo es por aquellos que se producen en el 

mismo paig. Por eJemplo, los programas , not1c1eros que ela~ora el 

consorcio tel~~1s1vo con matar cobertura en el terr1tor10 <que en 

gran medida siguen el esquema estadoun1den»e, lo cual muestra ya 

un grado de desfase cultural>, maneJa valores y problem•t1cas que 

son ajenos •l est1lo de vida de grandes sector&& de la sociedad. 

Al presentar la forma y el e&t1lo de vida, los medios 
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presentan igualmen~e la forma de llega1· a •stos ) como mantenerse 

all1. La cultura del consumo promue~e la acumulac16n de obJetos 

el constante consur.io como la via de reali::aci6n de la vida, as1 

vemos que gran par~.:- del tiempo de los me_dios· como la tele-ns16n 

e&tA abocada a la ~~opaganda y la publicidad consum1Sta. El suJeto 

consumista refle::1 :ina sobre vida y reconoce su n1~e1 scc1al de 

acuerdo a la posit .lidad de consumir, de tal suerte que =onsur.11r 

es la fcrma de lec.timar la .. 1da y su po=.1c16n. 

Los producto~ de la cultura de consumo encuentran en los 

medios de comunice1ci6n, una forma 1limitada de expandirse. Un 

mismo producto es r~omovido consumido por las personas mlt.s 

diversas en los l~ ;res mas apartados de la tierra. La cultura 

planetaria genera -1, una nueva clase de consumidor mundial 

enla:ado en los productos que consume. El producto iguala los 

hombres por mas diferencias que éstos tengan¡ el cigarro de 

determinada marca, ser.A. el mismo para el inglit::. que para el 

argentino, el mismo refresco lo pueden bebe-r i srael 1 es 

palestinos. El mundo es transformado gran mercado donde 1 os 

clientes somos todos independientemente de 

cultural la hi5tor1a particular. 

las referencias 

Aunado 3 ésto, tener la posibilidad de consum1r es, para la 

lógica del consumo, signo de libertad e lgualdad. Con la llamada 

"Apertura China·, en que se establecen relaciones com~rciales con 

los paises de 'occidente', una de las imagenes mas difundidas era 

la de un nino sonriente que sostenla en su pequ&ft• mano, un~ lata 

de coca-cola. El nino chino, simbolizaba a la China entera que 
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que y~ pcdia consu-1r los p~oductos que todo el mundo l ibr""e · 

const.une. Oj? igual 

sociedad de consu~~ 

6r-btta so·•16tii:.'3. 

Reqtda bajo 

13 cultura del 

1 nsustani:1 al es, 

manera una de- ·-·1.:.s·: medl.~1c.nes _ qu& hace 
>>.,: .. ; ':;- · .. ·,' 

de la apertUr·a,· .d-~~-.(h':(.r;~_-;·~.-es al l egaOos _a 

la 

la 

su finitud ir,...ediata, lo que le hace esta1· .::ontinuo 

movim1ento, rec1cl~ndose, produci6ndo constantementE obJetos y 

sacando cont1nuamr-~e al mercado nuevos y variados estilos de 

m1smo producto. L< ~oda, piedra angular de la cultura del consumo, 

atrae por ser r .edo:.a, debido que representa lo m~s 

'avanzado'; lo moderno. Para que sea as1, tiene que estar 

renovando continuamente la apari enc1 a, agregar una nueva 

caracterist1ca mismo producto <como sucede con los 

automóviles>. Esta reno~aci6n costante no muestr~ una 

carenc1a de estilo, donde todoE pre sen t.s 1 nsustanci al, 

evidenciando un signo de la degradaci6n de los valores del hombre 

como Hermann Broch no lo ha hech.o .. er en sus novelas. S1tu•c.i6n 

que tlende a provocar vacio cultural en el mundo, pues todo los 

camb1os 1mp1den al hombre ubicarse 1 reconocerse en los ObJetos 

Que consume, pues apenas acaba por conocer un producto cuando ya 

se est~ haciendo presente otro. La producc16n constante de nuavoe 

productos tlende a llenar el vaclo cultural que ella misma •bre. 

Le cultura del consumo se ref1ere a una producción da obJeto» que 

apenas a»t•n terminados cuando ya estAn muertos; una reproducción 
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constante de formas de vida vacias. 

El consumo c~nstante sólo es posible con la producción 

con5tante; la prod~::c16n continua sólo es posible con el consumo 

continuc. La c1rc• ~arida.d perfecta; la una tiende a hac.er - que la 

otra se expanda a~ 1nf1nito. 

A lado de la :omunicac16n y del consumo mundial se erige 

tercer fenómeno :on caracteristicas planetarias: el l"'lercado 

Mundial, que puede ser definido como una forma de producir y 

comercializar que involucra a los cinco continentes. 

El orden eco;•'..:'Tll ca mund1 al presenta f armas organ1 za.ti vas que 

tt en den a conforma· grandes mercados reg1 anal es en 1 a disputa por 

el control del mundo. Como est• sucediendo en Europa donde, para 

1992, se planea el1m1nar las fronteras comerciales, creando un 

gran mercado comOn europeo, regido por normas económicas y 

monetarias Onicas. De igual manera 5e desarrolla un gran mercado 

en la Cuenca del Pacifico, encabezada por Japón t que vincula a 

una gran parte de los paises as1at1cos cuya din6mica de 

crecimiento ha sido acelerada en los últimos ª"os. Por otra parte 

se genera el tratado de libre comercio entre los Estados Unidos, 

Mr6Kico y Ca.nada, y otro que se llevar• a cabo entre paises del 

cono &ur de AfM,rica. Dichos bloques económicos presentan una idea 

de integración macroecon6m1ca, como una forma de dinam1~ar el 

crecimiento, por lo que no queda exenta la posibilidad de que &e 

realice un sólo y gran mercado: El Mercado Mundial, re~1do por la 

idea del mercado libre; conJuro de nuestros dias, p•l•bra clave 
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que des1gna al mundo económ1co actual (el hecho de que mtsmo 

producto sea vend1do en los mas diversos paises, nos habla de un 

ttpo de integración mercantil global J. 

Ciertos rasgc~ que no son nuevos, se~alan la tendencia 

interrelacionar el mundo econ6m1cc.. Uno d& ellos es lo producc1on 

en ser1e entre d1 .ersos paises, los cuales part1c.1pan la 

elaborac16n de un -1smo producto; el caso de la 1ndust1·1a 

automotriz en dond~- d1 ferentes partes del automo ... 1 l creadas en 

diferentes paises ensambladas en otros, siendo la tecnologla 

el capital monopol10 de otro pais. Es asi que se estructura una 

nueva división 1nt~rnac1onal del trabaJo, en la que diferentes 

paises interactuar. entre si, sin importar su f1l1ac16n polit1ca 

las directrices ·~6m1cas particulares, para la reali:aci6n de un 

mismo producto, y cuyo ritmo de producc16n tanto como el modelo 

producir es determinado en los centros directivos del mcnopol10, 

segOn sus intereses y las f 1 uctuac1 ones del mercado 

mundial. 

n1 vel 

Los monopolios exportan capital y tecnolog!a, des cosas que no 

tienen rostro definido n1 en polit1ca n1 en econom10. La economia 

se mund1al1:a, sin embargo, los centros de decis16n se encuentran 

en los paises t•cnica y c1entificamente mas desarrolladosª Las 

nac 1 enes ·pral etar1 as· quedan i ncertadas en esa di n.i.mi ca · como 

portadores de materias primas a baJo prec10, sean e~tas &n b1enes 

o fuer:a de trabajo, asi como lugares con grandes prerrogativas 

fiscales para el establec1miento de industrias transnac1onalas, y, 

para referirnos al proceso comun1cativo, como espectadores y 
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consumidores en pc~enc1a. 

S1n embarge t~do~ los s1t1os se han convertido lugares 

para la producc:16.- industrial sean ·metropol1s 

con lo que se pre~ag1a al ad~en1m1ento de 

per 1 fér1as ·, 

t1 p o de hombr-e 

relac1onado con 1 eccr.omla mundial, sometido a li' mdquinar1a dE 

la pr-oduc:c16ri Pl? ;:otar1a, indi ferenc1ado de los .:.ti es hombres, 

tanto en térm1nc: :'.'perat1.:: como c:ulturale:.. En l~ ,:.:-,teso.la del 

mundo moderno s~ levant~ la figura del ·obrerc mund1 al·, 

d1r1g1do, ordenad:. del1m1~ado, determinado por las d1re=tr1ces de 

la producc16n mundial. 

Estos tres fE 6menos de car~cter mundial que hemos senalado; 

la comun1caci6n, r consumo y el mercado, t1endcm a un punto: la 

Cultura Planetaria. La cual porta una vis10n única del mundo, una 

cultura uniforme que se dirige hacia un sOlo sentido; la 1dent1dad 

un1versal. Utopii' del progreso, 

el mismD por todas partes, 

~onde el rostrt d~l mundo sea 

el cual pueda ser d1r1g1do, 

controlado y programado según esquemas téc:n1cos como s1 se trat~ra 

de un s1stema mec~nico homog6neo. 

Uno de los ·ro$tros técnicos del mundo lo podemos ob~ervar 

en el uso del traJe, que resulta ser una ~est1menta que.aunque no 

se diga of1c1al sea util1:ada de forma común para los negocios, no 

sólo entre las personas de un misma ciudad s1no entre los 

representantes de los paises a nivel mundial siendo un atuendo 

bAsico entre los negociantes. El mundo se uni4orm•I diplomAt1co&, 

hombres de negocios, politicos de las m•s diversas reg1onv&, le 
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usan para rel1zar sus funciones, estableciendo 

parentesco entre tcdos·ellos, de tal manera que 

asl c1 erto 

los foros 

mundial es es di f 1 =i l, para alguien a;eno poco persp1ca=, 

reconocer ftsonorr.J;.r, y precisar s1 les hombres son dE- la m1:.ma 

comunidad o de d1fr~entes culturas, La 1dent1dad e~pec1fca 

i'nulada pcr el tr,;, e; la ra=a ·1 la cultura quedan c..ib1ertas por 

este nL!eVo dtst1n• .o del munder, c:,.Ou1én puede d1st1n.:;¡u1r, por 

apartenc1a, a un E .,.apeo de otro europeo; a un Amer1canc de otr-o; 

a un Japones de ur coreano- e:.) en una misma sociedad, qutén puede 

d1st1ngu1r al abo::iado del abanero; al pol1t1co del c1ent1f1co; al 

contable del soc16logo~. Estamos llegando a una ·ra=a cósmica m~s 

no como Vasconcel os, sino una un1 f armada, 

1nd1ferenc1ada, h: gen1~ada. 

La cultura planetaria elimina las fronteras, sean •stas del 

tipo que sean: po11t1cas, m1l1tares, ecológicas, culturales, 

11ngU1st1cas 1 se instalan por encima de las d1ferenc1as y 

proyectan una forma ón1ca de producc16n basada en las d1rectr1ces 

t•cn1cas. 

Poder precisar la esfera donde se or1g1na la cultura 

planetar1a es d1fic1l. No son los Estados Unidos los que en 

exclusiva ordenan el mundo, ellos son una parte, 1mportante s1, 

pero tan sólo .~na parte del gran esquema en el que ellos mismos 

han sucumbido. El gran esquema habria que precisarlo en loli 

mAi.rgenes del desarrollo t•cn1co y las;, 1nnov•c1ones c1entif1c•li, ya 

que 5on estas l•li que br1nd•n los 1nstrumentoli neces&r1os p•ra 

producc16n, 
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comerc1al1:ac16n consumo, dentro de s1 stema mundial 

encabezado por lo= paises tOcn1ca y c1entlf1camente de~arrollados. 

L3 técnica =Ianetar1a; de tgual man&ra el mundo baJO la 

mas historia 

delimitada espa~1 ) temporalmente; "º mas cultura que 

planetaria; no m.:.. :T·undo que el tt.1....ndo técnico. 

17111 



comercialización y consumo, dentro de un sistema mundial 

encabezado por los paises t6cnica y cientific~mente de&arrollados. 

La t•cnica es planetaria; de igual manera el mundo bajo la 

t6cn1ca e& planetario. No mAs parcelas culturales; mAs historia 

delimitada espacial y temporalmente; no mAs cultura que &aa 

planat•r1a; no ~~ mundo que el mundo t•cn1co. 
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CAP1TULO V 

L A SOCIEDAD T R A N 5 P A R E N T E 
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a> UTOP?A TECNDCRÁTICA. 

"Lo l4cnt.cci ha c:~i. 

a.dverlt.rlo, l•rc•ro. 1-•· 
prLmera. lu• hL.lrnc:a.! conc•nlrÓ 

el mundo de la. "'Aqut.na.a. 
••g'-'ndo. lu• ro.ct.ona.l y deaenvocO 
•L o.uloma.lL•mo perl•clo. L.a l•rc•ra 
- m'-.gt.ca., porqu• ho. ~ Vt.do. Q lo• 
a.ulóma.ta.a bGa9 de dota.rlo• de 
••nti.do, LCl t•cn\ca a..dquLer• 
ca.rActer m•9t.co, \denhhco.. 

lo• d.•eo•. Al l• hG 
af'lia.ch.clo la melodl a.. mod<J 
ha. a.b1.•rlo pa..o nuevo ••r: 

pod.mo• de>JGI' le1do la.. Uo.v••• " 
.IÜHOS::ll, 

H•hopoh• 

El orden del ··indo parte del c•l~ulo de pos1b1l1ddde~. La 

dilucidación de l.:· necesidades )' la form,;1. de sat1sfaccr·las. no es 

sino la manifestación de los 

mundo se guia por la mAx1ma: lo posible lo factible 

tt•cnicamente. 

Los suel'los v1 s1 onar1 os del pasado 'i los qufo' hD)' se generan en 

al discurso de lo moderno, no tienen otro transfondo que el 

del sonido, de comunicarse en todo el mundo, de incrementar los 

niveles de producción, de edificar ciudades ,. de v1v1r en ellas, 

incluso de cocinar, tienen un referente concreto de real1:aci6n 

gracias a la t•cnica. Como igualmente se su&tentan 

futur1 stas vt ajes a 1 as gal a::1 as y el establ ec1 miento de contacto 

con otras formas de vida inteligente. La probabilidad de 'ser' del 

hombre moderno es auspiciada por la implementación de instrumantos 
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t6cnicos que cubr~n gran parte su ~ida social i cotidiana, sin lo& 

cuale& no seria fa=tible pensarlo como ~er h1st6r1co-cultural. 

De igual manr1·a el sistema de dom1n1c s~ gJ1a poi· este 

pr1nc1pio de la rrle~·anc1a técn1c~. El c~lculo del dom1n10 la 

posibilidad de e:.: 'linder- la fuer::a los al canees · del poder, 

encuecitran base s..::l 1 da en el despliegue del pensam1 en to técnico. 

El cual se ref1er-. no s6lo a l.;i. operat1v1dad de in::.tr1..1.1.t:r1tos, si.no 

también a una fer~, de pen~~r ~ de actuar part1culd~. s~ puede 

hablar as1, de un~ economia técnica del poder, que hace uso de 

toda una mec•n1ca de proceder que p~tenc1al1::a los efectos de 

dom1n10. S1tuac16:- ::iue d1r1ge tanto la acc16n del polit1co como la 

del c1entif1co 1 cL ~ diferencia vuelve cada ve:: m~s opaca 

d&bido a la cree. ·nte tecn1f1cac16n del mundo que eioge de 

espec1al1stas tanto para la actividad c1entlf1ca como para 

gobern•r. 

Al sustentarse en el desenvolv1m1ento técnico, la prev1s16n 

de los sucesos "I su control deJa de ser un a:>unto de los astros, 

la magia o la fortuna, y se establece de dCuerdo a la e~a1uac16n 

de las situaciones concretas; a la correlac16n de fuer:as, a la 

tendencia de los actores, a los recursos disponibles, a los fines 

programados, es decir: un c~lculo racional del desarrollo 

social. 

El incremento en la capacidad de dom1n10 del sistema de poder 

imper•nte, 5e agudiza en la medida en que &e perfeccion~n los 

instrumentos técnicos que hacen efectivo el control, s1tuac1ón que 
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va en estrecha rel,:.;:1ón ccn la form.a"de proceder de la t•cn1ca, la 

cual se encuentra siempre er. conttnw~ mo.;im1ei:itw. O~ tal s.uerte, 

el incesante despl~egue de la técnica acarrea un in~remento en el 

control de la scc 1-::fad, ccmc; le muest1-a el ·-de;.o.r1 ol lo de- la 

burocrac1a :l SL1s tl-cntca=: adn.1.-.1 ,;trat1.as, efe-ct1·.as """el .:.ontrc.l 

de la sociedad de ·.asas. 

El poder bL1s: • hacerse· m~s tuei-te, eaten:.c; y µr-L ... J _,o E::-n el 

dominio. Busca la soctedc.J ~iertas 

regular-ida.des, que s1r-..:an d.;· base par·a el ~ontrol total de los 

eventos. Lo que es~ablece, com~ hemos visto, en 

dominio total1tar1 . 

51stema dE-

Dicho s1stem..- descansa en el conoc1m1ento e;:acto de la 

realidad social, sólo asi puede def1n1r :.u desarrollo y apr~vechar 

racionalmente todos los elementos qu~ le sirven en la consecución 

de sus ftnes. Cuando no se tiene un conoctmientL amplio de la& 

situaciones concretas, las decisiones asumidas se asientan en 

terreno fangoso, que mAs tarde m~s temprano terminan por 

hundirse en conflictos o problemas. El sistema de dominio amplia 

sou poder eliminaf"do los imprev1stC'~. diluc:idando las causas·,• lJS 

efectos de las cosas a las cuales ~usca co~tr-olar. 

Poder- r-egul ar a la socJ "dad qt•tere decir descubrirla por 

c~mpJeto: ~ue nada quede fuera de los e&quemas de comprensión y dR 

control, que todo en ella sea obJeto de c.6.lculo y comprobación. El 

id••l del sistema de dominio totalitario &e basa en establecer un• 

soci•d•d en la que todos los eventos plenamente 
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identific:ados y requlados., y que, de esta manero, pued.an ser 

controlados. Oic:ho ideal nos habla de una sociedad 

''Este~"· que ren11te ~ un Eab~r total hor1:onte 
ut6p1co. La utop1a te~nocrAt1ca consiste en u~a sociedad 
transpa1 <:Jonte. Un c:onoc1rr.1ento cada Cla m~s completo 
perm1t1· ~a apro .. 1·T1a1 ::.: .:. uro c.A.lc..ult1.·contr·ol tela) de la 
real1d~ A partir de ~~e conc..epl' limite se n1~g6 lo 
que ne susceptible deo c:~l.::.ulo -formal: e·l a:at", la 
sorpres·. E'l ;:;;uel"'iú 1 la imC:1iy1nac1on, la inno .... oc16n, 
fin lo ~-ipre,¡1s1tle) lo imposible." 

Le=hner, Norbert. 
Especif1c:andc la Fol1tic~ 
Re~1~ta, Critica ~ Utop1a. 
p.36 

Dicho saber t ~al se vuelve posibilidad latente cuando 

todo lo existente convertido en obJeto susceptible de ser 

conocido' cuando ~· transforma la realidad en obJeto de c:Alculo. 

La forma de ser de las cosas, los hombres, la naturale:a 

convierte en parte del espectro int&rpretativo de los mecanismos 

de conocimiento. Al movimiento le adJud1ca ritmo, al 

pen&amiento puls1ones, a la acc16n actitudes. La libre mot1vac16n 

es constre"1da una serie de patrones de c.ompo1 tom1ento 

conducta, donde pesa mAs la le> y la regla que la e:.:cepci6n. 

Asi, en la utopía tecnocrát1ca s6lo lo calculable es 

reconocido como relevante; sólo lo útil e5 importante, tanto lo 

referido a la naturale~a como al hombre út1 l para el 

proce•o de producción, entendiendo éste no sólo como actividad 

económica, industrial o comercial, sino tamb1•n, como incremento 

del dom1n10 y el control, como ampl1ac16n de la representac16n 

t•cnica en el mundo. Con lo que aquello que no encaja en el 
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sistema de producc16n es retirandti del sistema de lo r·ele~·ante. 

Con base e~ el incremento del saber se amplia el dominio del 

mundo. El c1enti+1=0 incrementa su poder sobre los fenOmenob al 

prec:1sar la fc··rna er. manifiestan, repetir 

'artificialmente el proceeo el laborator10. El pul1t1cc 

expande su pode1· 1 reconocer la furnod en que se desenwuelwen los 

actores so~1ales al preveer sus acc1 one-s. El saber total ent1-ana 

el poder total. r'F tal las disc1pl1nas del sistema de 

dom1n10, como pue.::!en ser la economla ,- la polltic=-, se con.·ierten 

en espacios donde los aspectos m~s peque~os regulados, pues 

cubrir mayor =ampo permite mayor cont1·01. Es la 

min1aturtzaci6n d€ poder, que cuando mAs ~uelve minuciosa 

multiplica sus r =ctos de dom1n10 sobre la sociedad y el 

individuo. 

La capacidad del c•lculo/control de la totalidad, en el que se 

basa el inter•s de la utop1a tecnoc:rAtica, est~ definida por el 

uso extensivo e intensivo de métodos e instrumentos técnicos que 

le permiten reali:ar la tarea d~ llegar ''a tod~~ p~rte~··, Oue le 

liberan de las limitaciones que p1.1ejen ~.:Jst1r f.1j1..~:Jl691cas, de 

recursos materiales, de fines> 1 q.1e le pe1·m1tan a:e1·car~e al 

objeto ignoto para desmantelar 

la capacidad de adentrarse en 

cuales no se penetraba, 

detentadores del poder, sino 

esenc..Jc.. 

que cuenta el mundo moderno tienen 

ámbitos antes privados, en lo& 

tanto por buena voluntad de los 

por carecer de lo& intrumento& 
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nece&ar10~ para h3cerlo. 

La realidad de la utop1a tecnocr•tica muestra el 

desarrollo de sofisticados medios elec:trónicos, c:on los que se 

pueden regular lo~ procesos sociales en general. Los cuales no 

remiten exclusiv<=<~•ente a la fabrica o la oficina, s1 t~c.:, 

del c.ontrol prodL ':ivo, sino que s~ e::pande o toda l.;. so.;.:U:1d.eod; 

las mó:ltiples ones que real1=a el hombre en su &ocialid~d, 

que puede ser act: ~idades compleJas o cotidianas, el circul~r 

por las calles, e-r-, donde se encuentran semAforos que regulan el 

tr•nsito o las lineas de circulación pintadas en el piso, los 

horarios delimitad:s para transitar o los sitios prohibidos para 

hacerlo, etc•tera. 

El rostro de este sistema tecnológico nos lo muestra el 

frecuente uso que se hace de 

televisión, de fotograf1a, 

m1crof1Jms, 

micrófonos, 

ca.mar as 

lentes 

miniaturas de 

de rayos X' 

etc6tera, que permiten saber ·qué esta haciendo el otro 1 precisar 

sus movimientos y, as1, regul~r sus actitudes. El uso de Jos 

intrum'"°ntos electróni ces ha dejado de e~t.ar r~m1 t1 da las 

novelas, las pel1culas y las sér1e de espionoJe 1 ~~ han instalado 

a todo lo largo y ancho de la sociedad. La f1cc16n se ha 

convertido en una s1tuac16n que cotidianamente 

sociedades modernas. 

en las 

Dichos instrumentos permiten adentrar&e en e&pac:1os cada vez 

""-• •mplio& de la vida cotidiana del hombre, tanto en el •mb1to 

social como privado. S1tuac:16n que provoca que la ex1stenc1a del 
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individuo se vea saturada, inundada en fc1-ma progres1.d, por la 

c:onstantementE' m1r.:i.n e ind1c:an la formo en que un:. dela: ac.:tuar 

pensar. 

El ccnoc:1m1c· to-c:ontrol de las cosas e::ige su ~1~~1í1~ac:i6n. 

En el· mundo moder-~ no e:.iste nada que se requiera clas1i1cdr que 

no haya sido anti ~pado pcr la plan.;aci6r1 técnica. En la fAbr 1ca, 

la esc:uela, la of 1c.1na 1nc:luso en el Ambito pe1·sonal, se 

encuentran determ1~adas la~ func:iones 1 los procesos, a los c:uale~ 

el sujeto debe aJustarse ,as1, repetir esquemas fijamente 

estructurados. Est s1tuac16n se re .. 1erte en el hombre con una 

fuer:as cos1fic:ant que le convierte obJet.o al cual e5 

pos1ble determinar apr1orist1camente. La técn1c:a e;,tablece los 

Nrgenes sobre los cual es d1 sc.urre 1 a acc16n del hombf'"'e en la 

~ociedad, misma que no tiene posib1l1dad de ~obrepasar ni 

transf ermar, )'a que di cho:. margei-1es se encuentran del i m1 tadus de 

acuerdo a formas eficaces de operar t estructurar el des~rrollo 

social. El hombre es daterminado de fo~m~ ant1c1pada por la 

t6cn1ca, que le valora por su útilidad productiva, l1m1tando su 

experiencia personal a una representac16n mecan1ca. 

''El signo caracterist1c~ de 1~ época que n1ng~n 
hombre puede ya determinar su vida plenamente pues en 
principio todos son obJetos; todo es clasif1c:able.'' 

Adorno, T. W. 
Min1ma Moralia, p.:;e 

El poder utóp1co-tecnocr•t1co es una envestidura con la que 

••posible observar a la sociedad total1t•r1a. Su 1ntenc16n es 

calar hondo en los individuos, en 5U part1c1pac16n social asi como 
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en su estructura intima. E= aque-1 que bt..1sca dominar todo de una 

sola mirada, y al que n1ngün detalle, por mlnimo que sea, es~apa 

Jam4.s. 

179 



b> EL HOMBRE POBLICO Y EL ÁMBITO PRIVADO 

ol de•m•aura.do 

JUnlo 

\nd\.l•r•nc'a el conJUnlo, el 
de•a.mpa.ro d••ola.dor d.l l'-.ombre 

0.•1.•rt.o 
'-l"lqU1.et.ud, 

d. 1..nd\Y\.dua.h•1"l'IO•, 

ma.l®d, \o 01aombroecr. 

a.pa.l1a. d.\ 
d,.n.ro, la. 

corllS6n, 
lru:i.Ld4d 

qu• ca.ra.c\.•ru1:on 
-.gÜl"I J'•H.C\.o•, 

•l 

•Mc:lu•\Ya..,..nl• con-.cuenc\.o 
qu• oc-\ona. a.\ almo. \a 
lógLCQ y 

WUSU ... Rob•rl 

Y\O\encu:i. 

hempo 
ún1.ca y 

d.\ datio 
rac\ona.lLda.d 

EL hombre •"" cua.l!,do.de• 

La dicotomia .-.Q.bl 1 co/pr l \lado es par· te h1ndan1ent.;il en la 

ex1stenc1a del hon· e en sociedad. Permea toda la h1stor1a desde 

la Grecia Clas1ca a nuestros dias. Lo público, podemos decir, hace 

referencia al espacio común, comun1tar10, donde se real1=a l~ 

política y la soc1ab1l1dad. Es el punto de reierenc.1a del ser 

social. Mientras que el •mb1to ~r1~odo, es .::1 dominio del 

individuo y de sus posibilidades como &er racion~l y pasional. El 

sitio de la intimidad, de la soledad, del retiro donde el 

individuo escucha a su fuero interno. Lo público 1 lo privado 

dos caras de una misma moneda que hace referencia la dualidad 

sociedad/individuo. 

Sin emb~rgo la forma en que se ha entendido estas dos 

nociones ne ha sido homog6nea en la historia. El .imbito p(lblico 

conten1a para los griegos, el espacio de libertad, entendiendo 

•sta desde su clara disposición a la politic•, en cuyo espacio 

sólo los ciudadanos podian elegir y aer el•g1dos para las 
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actividades pOblicas, est~ndo prJ1 ddJ~ de este p1·i .iley~o los 

esclavos, los e::tr"".,nJercs , las muJere:.. Por ot!'"'.o letdu, la 

actualidad, nos d1:e Hannah Arendt, llam~~os pr·i~~dd·a una esfera 

de li' tnt1m1dad e~ .. ~ com1en:o se puede rastrear. en. ~loS .;~Ultimo:. 

cinter1·nr a 1 a E"da .. P1cderna u.a cond\c\6n Humanal• 

¡deal nc1·•· .... t.1 ":• P"'-.-a 

s1 ende su preser .. ·.;i 6n y el 1 ogr e de su f ldl 1 ::.1 da..:i s.1..1s metas 

pr1nc1pales. Tomar lo pr1~ado como el e&pac1c ~n ~1 que t1~ne 

lugar el desarr e pleno del 1nd1v1duc; el es~oc1c de la 

soberan1a del 1nd1~iduo. Resalt~n que el d1sfrul~ d~ la l1be!'"'tad 

estA intr1nsecamente unido a la e;,1stenc1a de un dorr.11110 pr1.tado y 

todo aquello que atente o interfiera 

contra la libertad dol 1nd1~1duo. De ahl su desconf1dfl=a en el 

poder que busca dominar a los hombres, y que encarnaba el 

E~tado. 

La esfera privada sel"~ pasto de todo tipo dé desmanes s1 no 

es legalmente prcteg1 da. Tar-ea en la que se: abocar-en con ma-;or 

fuer:a los 1lum1n1stas. En forma part1~ular, BenJam1n Constant se 

propone garant1:ar la libertad 1nd1v1dual l 1 m1 tar el poder 

pol1tico. Para él tres son los derechos que contribuyen a 

preservar 1 a 11 bertad; 1 > el derecho la propiedad, 2> la 

libertad religiosa, )" ~) la libertad de prensa. Para Con~tant lo& 
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per1ód1cos c:~mpler• una. func:1on esenc1al1 sacude!l la apatla del 

hombre y lo vinculan con el mundo exterior, pero re~on~ce que •ste 

debe de tener· un .. 11m1·t~, .oa r.iesgo de que- ióc1.1rr..;. en el dtil 1 to de 

la c~lumn1a._ 01c:r~· ,l_lm1te de_ 1nforma1· estaba_ ;;.e~~l_adc µ01· la .-1da 

privada de cada 11· ~, a la cua! no debían ·tocar lo's cJ:.cu-1 ... :.. 

L~ ilustrac1_ .. , enfat1:~ 1~ iguald~d radlCrll jt• lcdus loG 

hotflbre<¡; tanto ~r--es n~L.11 .:.ies, siendo la 11bc-r la<l e=.tadti 

pr1m1gén10 e !nal: anable, una poses16n inherente lo cond1c16n 

del hombre. Las d1 ferenc1as, dec:ia Rousseau, se deb!an que el 

hombre habia caldo en estado donde imperaba la propiedad 

pr1 vada. Asi, 1 a t ,..ea que se 1 e presenta era como "'ºl ver a hacer 

iguales a los homt ~s: este es el postulado del Contrato Svcial. 

El siglo XVIIJ eleva al individuo a la cond1c16n de fuente 

suprema de la ra~ón y la moral, de tal manera qu~ el 1nd1v1duo se 

transforma en el legislador universal de la sociedad. 

El discurso de la igualdad y la libertad permea el discurso 

filosófico y politico de Jos 1lum1n1stas. No sólo prefigura el 

re-for;:am1ento del Ambitc. privado, 7 por tal de la libertd del 

individuo, sino que, d& igual manera, permite estructurar el ideal 

económ1co del Jaz.;-~-::e:-"fairE y por ende se genera un refor:amt.ento 

de l~ burguesia. De igual manera dichos postulados se encuentran 

hoy el centre. de la argumentac:1ón ideológica, polit1ca, 

econ6m1ca, revoluc1onar1a, artística, etcétera. Se escuchan en 

boca de los mAs variopintos personajes¡ podemos decir que desde 

que &e articularon no han dejado da moverse. Sin embargo, como 
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parte de aquellas ~~sas de los proyectos ilum1n1stas que no se 

consolidaron, er. lC\ libert:id y la igualdad se gesta, para la •po.::a 

moderna, una 11m1t~nte del ~mbitc pr1~ado y por tal d& la libertad 

del indiv1du<J. Ihc .. ai l1m1tante encuentra 1..1r,a :l.: :.1...~ 1t.a~ nutridas 

fuertes en :i~uel ; stulad~ q~* C~n~t•r1t .ela cerno ne~~~dr·io par~ 

preservar 1"' l:be ·ad del ind1..iduo: la libertad de prensa. 

Hoy se e::ponr. en los sistemas democr~t1cos, que todo hombre 

tiene el libre deracho a e. pre:.arse, ut1l1:ando par·~ esto los 

medios y las fórm~= que se ~onsideran licitas. La libertad de 

expresión se pre~enta asi, como un otorga 

legitimidad a la 1 ... or de difusión e informac16n de los medios 

masivos de comun1c ion; estos se encuentra en la bas.e misma de 

los derechos de le ind1v1duos. Con esto podemos notar que el 

postulado original de la libertad de prensa que cobra iorma 

contenido durante el siglo XIX en Europa es una noción que rioe 

ampliamente el discurso de libertad de informac1on hoy en d1a. De 

igual manera podemos ver que al discurso de la libertad de prensa 

le ha acampanado la evoluc16n d& laa tecnolog1as de comun1cac16n, 

lo que hace a la telev1s16n la prensa, la radio, parte dE un 

discurso que e::presa, desdes~ origen, la posibilidad de igualdad 

_. y libertad de e::pres16n. 

La actividad de los medios de comunicación refuer~a el •mb1to 

pOblico, s1 a lo pObl1co lo entendemos, siguiendo a Arenth, en 

primer lugar, como aquello que puede ser visto y 01do por todo el 

mundo y que puede tener la mAs •mpl1a publ1c1d~d po&1bl&. As1, en 

la mad1d~ que todos pueden hacer uso de ellos; que todos pueden 
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portadores de la 

pos1b1l1dad de d1f11s16n pública a mayor escala. De tc.l manera que 

se_ erigen como au~ent1cos igualadores entre los t1ombres. Como 

espectador uno est~ en igL1aldad de circunstanc1c.s lodos los 

hombres del mundo. El mundo hiper-comunicado g1r~ ~~br~ dos &Jes: 

11 bertad la ce~ ~1cación e igualdad en la comun1cac16n. 

Enarbolando !a libertad de er:pres16n, 1 O!:; medios de 

comunicación mas1 .. se colc.:.an en una :1tuac16n pro.-echosa. f·ueden 

informar de todas l~~ cosas que acontecen en la sociedad, 

6stos de la indcle que sean, ya que p~ra la actividad de 

comun1cac16n :ten trabas, n1 .,¡alorac1ones more.les; su tarea. 

&Si 1nfor-mar; lim1t •sta capacid~d es atentar contra la libertad 

de expresión. El 11 jo se convierte ur1 espac10 para los medios 

de comun1caci6n; los sucesos, los acontecimientos cot1d1anos, las 

traged1•& se convierten en materia prima para para la producción 

dal discurso 1nformat1vo. 

La posibilidad de participar mas en la. sociedad, tanto en laa 

dec1siónes polit1cas como en las activ1dades ec:onóm1ca& y 

comunicativas, que tiene el ciudadano moderno, le conv1erten 

suJeto pOblico. Forma parte de la soc:1edod, la cono~e y se da 

conocer en gran medida grac1as a los med10~. Por esto& discurre 

gran parte de la vida moderna. La participación social del hombre 

encuentra gran capac1dad de e::pres16n virtud a los medios, de tal 

manera que alguna acción socialmente relevante que realice, serA 

promovida y perpetuada gracias a •stos. 
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Sin embargo, con el desarrollo de los medios de c:omunicaci6n, 

esta situación póbl1ca del hombre se re ... ·1erte c:ontr.:ír1a de la 

esfera pri.vada. E!;;t e espac:1 o entendido c:omo .uno ::oni' t:?n li\ ,q~1e. e'l 

ccr.-i~ dt:f~n¿ StÍ: .. Er;: .t:;.1·l,~~:;: .. :ér'1::·'.:i~ ~= ... que 
,.~-·· 

t1en.-- derecho .;! inr.nscu11:.se·.~-.~ :,~1--d~~:~~:·::Se·-~-: ::_~-":~~·~ 

hac:er y pensar le .;ue desee, se di {i..a~~'.~~~: -;:: E1··~:,:·.:d:~·:z·2:~~5~C¡-. de 
/'\~ •,· ·: .. , .. - .. 

los dem~:: 

Ja 

que ~CJ ~ susten-Ían~_·,:) 05 -.~_e·~-~-º~-<-
-::.. . ·~: ''·'" -- . _ . ., 

comuni c:aci6n, 1 es ;;ermi te penetrar - en __ t"O~Cf~ -~~-~~-~:~:~~-~,~;:t'i·~¿l Li°so -- el 

l i bert.ad de e::p• .·si6n, de; 

.i.mbito privado. 

En la modernidad, el hombre, c:omo ente pObl•c~, e~ presa de 

la vor~gine infor" ional que hace de su ~ida pr1.aJ~ materia 

p17ima para la ac:t1 .dad informat1· ... a. Er. la med1di\ q._1b pura Los 

medios de comun1 ·=i6n todo e~ ~usceptibl~ de ~er captado, 

observado y transmitido, eliminan la diferenc1d entre le pUbl1co y 

lo privado. De tal suerte qu& pueden captar al hombre todo 

momento, en medio de cualquiera de sus acti~1dades, por mas 

intimas y particulares que estas ~ean. Pueden lleg~r incluso al 

sitio considerado como refugio; las t.c.nc:!o:=. hi=r-t.=1,:1nas penetran 

hasta la sala del hogar, llenan de ruido 6rd~nes el espacio, 

saturan con información de todo el mundo, in~ad~n con fantasias 

consumistas y publicitarias. La casa ,a no es el reducto de 

intimidad donde el individuo puedo d~sar~cllar propia vida sin 

intervención e:<terior: haPta all1 llegan Yaces que ordenan 

asumir la vida. El uni~erPo propio es allanado. El hombre 

arrastrado hacia lugares donde se pone en entredicho su integrid•d 

como ser indiv1dua:l, pa.rt1cular e inviolable. 
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Alguien fotografía a un ni~o que entre los escombros de una 

casa derruida, busca desesperadamente a su madre; llora, grita, 

pide ayuda. Su ansiedad, su rostro dosencaJado por el miedo y la 

angustia, 

grandes que él , 

m- .imientcs inót1le~ por le~anta1 ~l~dras mAs 

n captadas :.en prec1s16n por un ft:t6grafc. tJad1e 

pensara que ese sea una v1olac16n un 

allanamiento del spacic pr1~ado de la desgracia y el dolor, sino 

muy por el contr~· io, que e5 libertad de información; s1 al dia 

sigui ente las f ·tos aparecen diario se d1ra que el 

fotógrafo cumplió ~on su tarea de información. 

La invasión é lo privado por la sociedad se reali:a de 

m,¡¡nera eficiente, ')r medio de la e::propiac;ión. Al 1ndiv1duo se le 

•xpropian los sit: ~ de 1-esguardo, de ;;1 lenc10, de &cled""d e 

igualmente la facultad de decidir sob1·e su •mbtto lntimo. 

Existe otra caracteristica que hace de los medios de 

comunicación una de las formas mas peligrosas en la tarea de 

eliminación del individuo: la tendencia al espectaculo de la 

sociedad moderna. En 6sta los fenóm~no~ se han con~ertido una 

suerte de desfile carnavalesco de tffid;e~es estereotipadas que 

responden a un interés prcpagandist1co dG la socledad de consumo y 

de adoctr1nac1ón pol1tica, donde se e .. presa una mediati:ación del 

espectador para el consumo, exhibición ~ consenso. 

El hombre póblico no sólo es in~adido en su espacio fisico, 

sino incluso en su espacio emocional, v1a la espectacularidad con 

que se enviste a la sociedad, que hace que •l mismo &e asum& como 
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ente póbl1co dispuesto al espectaculo. Cl mismo busca aparecer en 

los medios. verse en telev1s1on, hacerse es~uchar por radio, 

aparecer fotogral1~do en los d1ar1os y las revistas. Desea ser 

not1c1a. que se h~Ole de •l, que se re~elen sus secretos, que se 

descubran sus 1nt:~idades. 

~n la ~ocied3j del espe~ta:ulo el ent~ públic~ "º eE ~~s que 

aquello que 1~~ mF1ios imponen como imagen del "deber ser'; de 

estF ~odo se~ala~ la forma de vestir, de hablar, de pensar; 

regulan las asp1raciones y los suef"los. Los artistas y los 

polit1cos <las personas póbl1cas) son los modelos del sistema del 

espect6culo, dondE ~e presenta a los triunfadores, a los hombres 

de •)(ita, a qu1ene se admira 'r se env1d1a .,, que-, por tal razón, 

ocupan los sitios ~~levantes en la sociedad; son las ''estrellas''• 

Representan a los pr1v1legiados, que tiene el hontir de pasan por 

los canales comunscativos exhibiendo sus int1m1dades; muestran su 

casa a los fotógrafos de revistas de la misma manera que ensef"lan 

su cuerpo desnudo al lente de la cámara; des1i?an ser -nstos por 

todos, enorgullec16ndose de que todos les cono=can, pues su 

Rxistencia se basa en la fama; en ser públicos. La fama, el •xito 

no son sino rostros de lo p~bl1co. Ser público es llamar la 

atención, ser vistos y reconocidos. El anonimato se presenta as1, 

como una de l•s m•yores tragedias que pueden caer sobre el hombre 

moderno. Se bósca destacar en el deporte, en el arte, en lo que 

5ea, dest•car para atraer la mirada de los medios y, as!, de todo 

el mundo. En •sta ansia de ser vistos se originan multitud de 

torneos, concursos, de co&as chusc•s, banales, ridiculas que sólo 

bu•c•n ll•miar la at•nc16n1 el gordo cómico, el que arr1e&g& la 
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vida caminando por una cuerda en lo alto de una barranca o en 

cualquier otra suerte de suicida <que no recuerda al circo pues 

este ha •ido suplantado por la televisiónJ, el que come m~s y mas 

cosas que !MClL•s~ ~::1ste 11bro qu.? las 1·eg1:.l1 et, 11.amadc. 

Las acciones del héroe mitico han 

suplantadas por .::l e::hib1 c1 on1 sta de la tele...,is1on, 

sido 

pero 

igualmente ha cale: el n1.,,el de valoración de dichas ac ... 1ones a un 

lugar intrascender~e. 

Una caracteristica de los medios es poner al descubierto la 

intimidad de un t1; = de sujeto que desea ser eHhibido. De tal 

suerte en la di n.6.m~ a de la publicidad 1 o que se mant.1 ene baJ o 

precarios signos d JnterrogaciOn no oculta, sino que despierta el 

•pet1to de revelaciones de un público Av1do de ellas, que ve 

subyugado por conocer la intimidad de los otros, d~ aquellos que 

son los pr"ototipos de la sociedad del espectAculo. El misterio, la 

incógnita son elementos erradicados en la sociedad del espectAculo 

o incorpor"ados bajo caracteres espectaculares. Le. .id..- intima se 

convierte en material ~t1li:able de Ja publ1~1dad una 

mercancia del sistema de consumo, que los supermercados es 

colocado al lado de las cremas para embellecer y las pastillas 

para adelgaza,... 

Los medios de comunicación se han convertido, en la sociedad 

del espect.6.culo, en los aut6nticos reguladores sociales, ocupado 

el lugar de privilegio que tenian los reyes al otorgar nombre y 

posición, pero igualmente ha ca1do la escala de valoración, ahora 
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cualquier persona sin ·cual1da~es' <recordando Mus l l l puede 

convert1rse en 'e=:trel la' .Qrac1.·as al ·toque d1v1no t;-t•cn1co> de 

los medios; sujetes: _qu& en, otr:o --t;1.eñlp.o ,.~·erari Jos -bUfónes del 

s•quito, ahora so~ los culto al 

prototipo. 

La sociedad del espect~culo es el mundo del consumo donde 

todo pa&a demas1a~~ rAp1do 1 , nada pa&a en real1~ad; donde el 

pensam1ento y la refle::16n han sido suplantadas por el bombardeo 

de 1m•genes y ruido. Es el mundo esteriot1pado dond~ todo es 

dirigido, pensado, :alculado para el incremente del consumo; donde 

todo se vuelve obJ ~o de consumo, inclusive la 1nt1m1dad de los 

hombres. Las espec·~tivas que sobre el cine tenia BenJam1n 1 los 

albores de su difusión en masa, de ser medios que pudieran educar 

a 1 os in dividuos en vistas a su engrandecimiento desarrollo 

cultural, bien pueden ser espectat1vas 1 atentes hoy d1a 1 

atribuidas a la telev1s16n, su enorme capacidad de difusión de 

penetración lo ejemplifican. Sólo que dicha esperan~a presupone 

arreglo distinto de los fines y usos de la televisión, s1tuac16n 

que, a su ve=, supone un arreglo diferente de los valores y los 

fines imperantes en el mundo actuál. 

Frente a los med1 os de com1..1n1caci6n nadie puede encontr-.arse a 

salvo, ni aón en medio de la tragedia. De igual manera, una 

actividad por dem6.s necesaria al individuo: la soledad, entendida 

como el estar pensar y sent1r, enfocando la propia presencia en el 

cosmos, •e convierte en una actividad compl1cAda. Pr1meramRnte lo5 
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lugares de resguardo disminuyen, el Amb1to público ya se 

entiende, a la idea griega, como una rica vida col~ctiva, sino 

como ruido que molc~ta y dificulta al individuo la concentración y 

la comun1cac16n pErsona a persona. La forma de ap1·op1~c16n de l~ 

1nt1m1dad dPl 1r~1Y1duo se realiza de meJor manera ~la la 

eKprop1ac16n: se?- expropia su espacio vital, su Amb1tc pr1Jado, 

se le ·expropia la :apacidad de decidir sobre su vida ,. su cuerpo y 

de igual manera :a capacidad de refle::16n para, finalmente, 

e:<propiarle el ser.~1do de la vida. 

Dec1amos que el individuo se encuentra invadido por la 

presencia constantl·. de los códigos y las normas imperantes en el 

mundo moderno, los ·uales son contrarias a la integridad de la 

intimidad. Por te·- partes se encuentra atrave~ado por los 

productos de la sociedad moderna; en el lugar mAs apartado se 

puede escuchar la radio o la televisión, 

basura industrial que evoca todo 

se puede encontrar 

mundo publ1c1tario y 

propagandi¡¡tico. La casa ya no es lugar de refugio, al cerra1- la 

puerta no se encuentra la soledad, todo mundo cod1f1cado 

sigue hasta la cama. La misma realidad concreta, material, 

opone a la soledad. En la sociedad moderna el hombre la 

realidad como parte de la masa amorfa del todo, que le aglutina en 

gruesos contingentes de obreros, soldados, espectadQres, 

et udadanos, votante;;, consumidores, desempleados, deudores 

fiscales, etc•tera. Lo particular es englobado an lo general. El 

individuo se disuelve en la masa constreftida de l•s megalópclis, 

en donde se encuentra hacinado en diminutos cuarto& de edificio& 

multifamiliares, aglomerado en el transporte, en las CAilea, en 
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los $lt1os de diversión. ~a soledad se ausenta del ~mb1to social e 

int1mo del hombre; la soc1edad cubre al hombre en su total1dad. 

El amb1to pútllco, como el espa.::10 de lo común, come el lugar 

donde todo:. se 1entran 

1nd1v1duos iguale-, donde 

convierte en el espacio de reunión de 

el1m1nadas las part1=ular1dades 

la at ~ni a de? ~lectivtdad convertida La vida LWb.:.na 

basada en la alta jens1dad social da lugar al anonimato. Los 

habitantes de la ciudad sienten una profunda 1nd1ferenc1a unos de 

otros; la atenc16r ya no se d1r1ge- a L>tro sino a uno mismo, lo que 

desemboca ego1smo patológico, donde el suJet~ es ar1·1r1conado 

hacia si mismo, pe-· ahl no encuentra mayor referencia que no sea 

la impuesta social ente por la cultura de masas o l~ efect1~1dad 

productiva, de tal ... anera el sujete se enc1eri·a s1 mismo, sin 

tener pos1b1l1dad de encontrar reierenc1as particulares sino 

lineas socialmente demarcadas. Pr1~ado de los otros, de la 

referencia social, el 1nd1viduo se encuetra aislado. 

Los aparatos electrónicos de comunicac16n como la televisión, 

se interponen entre las personas, les conf1nan vivir una 

convivencia aislada, incomun1cada, plaganda de silencios que 

cubren las voces electrónicas; Estos son los verdaderos campaneros 

de la vida del ciudadano medio, que confia más en la capacidad de 

entreten1m1ento de la máquina que en la posibilidad de encontrar 

compaf'Ua en las persona&, con las cuales poco a poco perdiendo 

la capacidad de comunicarse. As1 pues, el 1ndiv1duo moderno vtve 

en el anonimato, la indiferencia, la atomiz•ción y, como 

congraparte, agudizando &U cond1c16n, masificado, vuelto 
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espectador del hacer del mundo. 

La degradac16r de la 1nt1m1dad encuentra 6LI grado extremo en 

el muerto. Yace in~rte, a la vista de todos e igualmente baJo la 

fuerza de todos: 1nposibil1tado a defenderse y ev 1 tar que el 

poder se pose en cuerpo, ha perdido su presencia y con ella su 

ind1vrdual 1dad. Cv .. ,lqu1era puede cometer un atropello contra 

int1m1ded; abrir sus cartas, leer aquellos escritos que 

enseftaba a nadie. r·odrll.n penetrar e:~tranos su habita.ci6n. De- lo 

misma manera que e~t• expue~to cuerpo lo est~n también sus 

recuerdos; sus diario intimo ser• publicados baJo un postumo 

titulo, de 61 no q1 ~dar• nada. 

El mundo mode•· - o, avi do de revel aci6nes, es completamente 

hostil a la vida privada. Todo tiende a la evidencia. Sin embargo, 

caidos los dioses, la. int1m1dad del hombre es el último punto 

donde se mantiene un cierto grado de misterio. La pr1vacia se 

erige como el Ambito donde el individuo desarrolla plenamente sus 

facultades, el lugar de un ser autosuf1c1ent1: qL.1e dispone 

conformar su subJet1v1 dad. Cuando el •mb1 to público estrecha 1 os 

m.6.rgenes de la vida intima del individuo, el mundo pr'""1vado 

relaciona con la emergencia de un nuevo con~epto de libertad. La 

privacidad es el .l.mb1to de la libertad y el lugar donde. &e 

desarrolla el individuo. Sólo en la privacia se encuentra el 

hombre consigo m1smoJ &ólo en el dominio de lo privado loQra 

establecer una plena comprensión del mundo trav6& del 

pensamiento. Lo privado e& el Onico •mbito donde puede habitar el 

individuo. Desde donde parte para reconocer au propio ser frente 
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al macrocosmos Cso=ial y un1~ersall; es de ah! de donde parten las 

valorac16nes persc~ales , t:enen fundamento los pe11~~m1entos y las 

acciones propias. ~a prese1·Jac16n de la int1m1dad e~ de las 

grandes luc:has de- -uestrc t!e:mpc, ccnt1·a todc.:;, lo:. f...ie::r=.a;. que 

busc~n nL·e~tr~, :rt: • nntu;:t. rreser .ar le ir1l11n1dod riu t.•: e.error la. 

puer~a 31 poder ~ la técn1c~ que busca poseernos, s1Go reconocer 

algo propio e 1nal1enable 1 vivo ) ~ct1~0. Lo 

que e:: 1 ge f<;>rt .. te=a ~ ~apac:1dad interna para o¡:oner 1..1n,.,_ forma 

personal de ser frente la scc:1ed~d t~tal1t~r1d. No para 

encerrarse o enc1~~1stra~se, ~ues no hat s1t10 al que puedan 

llegar los mecan•;;:¡...,;:n~ total1tar1os, sino pclrii enfr-er-.tarla. Saber 

como proceden, quF ~usc:an de nosotr~s, con que 1ntenb1ones se nos 

acercan. Aquel que fe sea l 1 berarse ya no puede 1 rse la mit1ca 

montaf'fa o al bosqL• m.lg1co, el bosque, nos ha dicho Jünger, se 

encuentra en todas partes, en cada uno de no&ostros, en medio del 

poder m•s opresivo. La virtud estriba en saber hacerse de 

espacio prop1 o. 
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e:> EL CUERPO 

'L.L•gCU'Á un 

enLenderA que 

puedG ha.cer 
l• a.nlo19. El 

conced\do rec\b\do 

\l"ld\lerenc:\a 

a.pa.recer.O:.. 
contra.chcc:\Ón. 
•oepecha.rA 
prec\ea.lft*nl• 

conv•rlia o 
aupoet.c\Ón é•lo 

.OC:\eda.d Ja.m.A.e 

humana.. 
-r rey··. 

ya 

el cuo.l YG 

'"d\v\duo 

po•••\Ón lo que 

obueu•qu•. 

por lo. •oc\eda.d 
prec\•amenl• \G 

r••~ct.o, 

errónea 
época 

Lompoc:o que 

der-•c:ho 

la Cl.ICL\ 

quo 
rey, 

la 

HO•ICHEIWlta, 

Apunt.e• 

El cuerpo es -te todo público. Es la imagen inm~d1ata del 

hombre frente a los otros; en •I se posan las miradas. Es la 

realidad concreta; la e:nstenc1a material. No posible 

desprenderse de él n1 aOn real1=ando la mAs soberbia de las fuga.si 

metafisica, ascética, alucinógena, esp1r1tual. Se es primero 

cuerpo que mente; se sufre primero resfriado que reflexionar 

sobre la disoluc:iOn del c:uerpo. 

Como lugar evidente, a él van d1r1g1do las fuerzas de 

c:oerc:i6n y la v1olenc:1a inmediata del poder baJo c:ualqu1er sistema 

ven todo periodo históric:o: el amo somete el c:uerpo del esc:lavo¡ 

el tirano el del subversivo; el empresario el del obrero; el 

dirigente el del soldado; la rellQlón el del creyente¡ lA 

autoridad el del c:rim1nal; el p~dre el del hijo¡ l• institución el 

del individuo. 
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Para el poder. el cuerpo es el espacio fisico donde puede 

reflejar su fuer=a: le ve como material utilizable, espectro 

para el consumo, f~•er=a de trabajo, imagen publicitaria, saco de 

enfermedades, imaqen pornogr~fica, espeJo para la sociedad del 

espect•culo, figur' amorfa de la masa, conteo n~mer1co la 

estadist1ca, ·con 11110 de 1nd1as· para la ciencia medica 

mi l1tár. 

Los mecanismcs de coerción que la sociedad despliega a trav•s 

de las 1nstituciónes se dirigen a controlar, corregir, regular las 

operac16nes de los cuerpos, con la intención, como dice Foucoult, 

de volverlos dócil• s. 

11 Es dóc1 l _·n cuerpo que puede ser sometido, que puede ser 
util1zadc., que puede ser transformado y perfeccionado." 

Vigilar y Castigar p.140 

Para lo cual se elaboran toda una serie de procedimientos y 

mecanismos de control. 

11 A estos m•todos que permiten el control 
las operaciones del cuerpo, que garant1:an 
constante de sus fuerza~ y les impone 
doc1lidad-ótilidad es lo que 
d1 sc1pl1 nas." 

ibid. 1 p.141 

minucioso de 
la suJec1ón 
relación de 

llama las 

Las disc1pl1nas buscan potenciar las capacidades del cuerpo¡ 

hacer m.i.s completa la suJec1ón y control, asi como su 

determ1nac1ón y planeac1ón ót1l dentro del e&quam~ productivo. El 

poder de las disciplina& tiende, nos dice Fouc•ultt 
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"A la formación de un vinculo que, en el mismo mecanismo, 
lo hace tanto mas obediente cuanto mas Util, y al rev•s. 
Formase entonces una politica de las coerciones que 
constitu·1en un trabaJo sobre el cuer-po, una manipulación 
calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus 
comport~mientos. El cuerpo humano entra en un mecanismo 
de poder que lo e¡.,:plor.:a., lo desarticules y lo recompone. 
Una ana 4 1•1a p1.111t.:..:a que es igualmente una 111e.;..,r..:.:a de 
poder, ~sta naciendo, def1ne como se puede hacer presa 
en el e erpo de los dem~s, no simplemente para que ellos 
hagan]· que se desea, sino para que se operen como se 
quiere. =on las técnicas, según la rapide= y la eficacia 
con QUE se determina. La disciplina fabrica cuerpos 
somet1d-s eJerc1tados, cuerpos dóciles.'' 

1bid. 1 p. 14:: 

Utilidad y ctedienc:1a se conJugan en la docilidad de los 

cuerpos ejercitados tanto para la industria como para la guerra. 

Ambitos que marcan m6s similitudes que diferencias en el uso de 

los cuerpos; tantc en una como en la otra, el cuerpo es tomado 

como parte del mec~r1smo general de producc16n, sea al lado de la 

b•nda sin fin o detr•s del armamento bélico. En ambos buscan 

cuerpos adiestrados que obede:can las órdenes del poder. En ningOn 

caso entran •sto& en el espacio de las dec151ones. Ami, tanto para 

el trabajador como para el soldado, el proceso total de producción 

les •stA. vedado. Respecto a •ste fenómeno resulta sobreaal i ente el 

eetudio sobre la enajenac16n que hace Ma.-~o. 

Es laE instituciones que- regulan ar-t1culan a la 

sociedad, donde las disciplinas de control se han fortalecido. 

Estas han generado t•cnicas minuciosas que aumentan la ótilidad y 

la obediencia de los cuerpos 1 os que d1 rigen sous acc1 anea. 

M6todos de control cada vez m•• m1nuc1osos se han instalado en 

grandes espacios de la vida cot1d1ana del hombre, controlando 

int•rvaloa ""-• reducidos se incrementa la efectividad del control. 
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Como lo muestra la capacidad de control social que tiene la 

burocracia la cual ampll~ los espacios por ella regwlados. Dichos 

trHitodos caen en lo que ha denominado Foucault, •i.:rofi.;,ica del 

poder. 

En una empre~~ la planeac10n y control en que se .~ somet1do 

el hombre, abarca desde la hora estricta de llegada, la forma de 

vestir, el ritmo ce trabaJo, la forma en que se debe de operar una. 

m•quina, Ja delim1~ación de los tiempos de descans~ y de aquEllos 

necesarios para cubrir los ~equerimiento~ fisiológicos: como ir al 

bafto o comer, etci6tera. Cada una de estas acciones provoca 

igualmente sancion· estimulas, dependiendo del tratamiento que 

se d6 a las normas. La disciplina se vuelve completa cuando el 

sujeto continua pe~ s~ndo y actuAndo en todo lugar, de la misma 

forma como lo h~ce cuando se encuentra en su centro de trabajo. 

Tal es la Ja fuerza disciplinaria que se introyect~ en la 

estructura mental y vivencia! del sujeto. El tiempo libre y el 

ocio pasan a formar parte de la e:.igencia productiva, son ya 

espacios destinados a la propiedad del hombre sino motivos de 

di9tención para la operatividad mec~nica. En estos espacios se 

manifiesta de igual manera, la disciplina, dirigida por la 

capacidad de penetración de Jos medios de comunicación de masas. 

La disciplinaria buscan regular al hombre 

estructurando mecanismos capaces de percibirlo en toda &U 

amplitud, de esto nos dice Foucault. 

'
1 La& tnstitucionRs discipltnari•• h•n secretado una 
maquinaria dR control que ha funcionado como un 
microscopio da la conductaJ las divisiones tenues y 
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analiticas que han real1:ado han llegado a formar, en 
torno a 1 os hombres, un aparato de observac16n, de 
registro y de encausamiento de la conducta.'' 

1b1d91 p.178 

Tal control .:fe la conducta tiene come fin el incremento en la 

utilidad de los rr:ursos. Al colocar, d1..-1g11· 1 .... 1g1lc.r que: l.:.ts 

tareas se real1cF ba;o una planeac16n racional pr&~1a, promueven 

una economla rac1 ..,al del gasto de recursos f1s1co~, tanlo del 

hombre como de la .,aturale::a, y una mayor capacidad d~ e:.:pansi6n .,.. 

eJecuciOn del pode .. -; ya sea en la fabrica, en el e;&,.-c:1to, los 

hospitales, en la escuela, en la oficina, en el convento, en la 

f'amilia, liii'n los clubes deportivos, etcétera. 

El poder di -:iplinario basa su efecto profundo en la 

vigilancia constar· 2 de los cuerpos, a los cuales cclo~a en sitios 

donde dicha tarea pueda ser desarrollada c~n mayor precisión, 

regulando las funciones a las cuales los somete. Ouien a los 

otros s•be lo que hacen y también le que no hacen¡ puede regular 

sus movimientos, delimitar sus actitudes controlar sus 

conductas. Percibir los cuerpos es posible ~olv1éndolos vis1bles, 

coloc6ndolos en sitios donde la mirada choque con trabas, 

usando, para esto, instrumentos que el1m1nen las tr-abas f1s1c:as:t 

que evitan mirar. La v1s1b1l1dad se convierte asi, en un elemento 

central del poder. 

''El ejerc1c:10 de la disc1pl1na supone un d1sposit1vo que 
coacciona por el juego de la mirada¡ un apar•to en el 
que las t•c:nicas que permiten ver inducen efec:to& de 
poder y donde, de rechazo, los medios de c:oerc1ón hacen 
cl•ramente v1s1bles aquellos sobre qui•n•s se aplic•n. 

1b1d. p.179 
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Como se puede observar e:-.iste un cambio de actitud en el 

ejerc1c10 del poder represivo entre la época moderna y el pasado. 

Antes, la' coerción del cuerpo se ldent1f1caba. m•:. ,. : i' imagen ae 

la ma:::mo1 , con e-' sót¿:¡ coG la 1newpugnable torre alta, 

m. tra~ que, ·.1g~1end~ a Foucault, desde el siglo XVII se genera 

un cambio profunde en el sistema de reclus16n. 

"El v1eJ: esquema simple del encierro y de la clausura 
-del mu1·: grueso, de la puerta sólida que impide entrar 
o salir • comieri=ei a ser sust1tu1do por el c..:..lc.ulo de 
aberturr~, de lo=. plenos y de los vac.ios, de los pasos 
y de la~ transparencias.'' 

tb1d .. p.177 

La transparenc. a permite ver tanto al pres.o como al enfermo, 

al alumno como al .,..ero, al funcionario como al comprador en los 

grendes centros co~~rc1ales; pos1b1l1ta ver qué hacen qué no 

hacen y a.si control ar sus mov1 m1 en tos )' sus acti tu de E J de igual 

manera, permite saber si el obser~ado estA real;:ando func16n 

deb1damante o s1 ha 1ncurr1do en faltas. 

Como se"alabamos en paginas anteriores, el poder totalitario 

no se man1.f1esta la coerc16n .f1s1ca 

dom1n10, sino en la del1m1taci6n de las actitudes r conductas, lo 

que hace ser a las 1nst1tuci6nes disc1pl1nar1as una forma 

refor~ada en el control y dom1n10 sobre el todo social. 

Poder adentrarse cada ve~ m•s en la v1g1lancia de lo& 

cuerpos, es una tarea que se incrementa gracias al uao de 

tecnolo;1.as sof1st1cada.w1 mon1torew, 

micrófonos, etc6tera, que encuentran un• base s6l1da en el 
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desarrollo de la ciencia, como en el caso de las leyes de la 

óptica y la mecAn1ca, lo que nos muestra, una mAs, el 

parente&co· profunde que existe en la actualidad entre la ciencia y 

la t•cn1ca. La v1~1lanc1a ~1nuc1osa es otro elemento que ent~~ en 

el Amb1to donde 1: posible es lo factible técnicamente. 

El cuerpo coro imagen visible se encuentra e:cpuesto ante la 

fuerza del poder, ~l cual se vuelve eficazmente mAs coercit1~·0, en 

la medida en que m:ra al c. <·r-po tan s.6lo como pr·es.enc1a f1sic..a, 

sin ningún transfc~do emocional. Su acc16n deJa lado toda 

cuestión ética, en base a la cual pueda valorar al cuerpo como 

ente con atributos ~anta f1sicos como morales. La violencia se 

incrementa sobre e: cuerpo en la medida en que es tomado como 

amoral. De tal ma~, ·a el terrateniente puede golpear al campesino, 

el empre5ario explotar al obrero, el cauc•sico poner grilletes al 

negro, por conc1derarlas inferiores y sin atributos de parentewco, 

haciendo referencia a su condición de hombres menores. Un cuerpo 

explotado no pertenece a hombre alguno, su val.ar est.:.. medido en 

base a su utilidad. De igual manera la ciencia se instala la 

amoralidad del cuerpo para real1zar 

no sólo animales w1no al hombre mismo. 

e,;per1mentos, util1::ando 

A todas luces es v1s1ble la degradación del cuerpo frente a 

las modernas tecnologias Ccomun1cativas, ~dicas, militares, 

industriales, etc•tera). La técnica adquiere relevancia sobre el 

cuerpo. Esta situación la podemos obwervar en la pr•ctica m6d1ca, 

cuyo postulado b•sico as preservar la vida a toda co&ta, aOn • 

costa d• la calidad misma de •sta. Una persona sufre misera y 
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dolorosamente a C~LtSa de una enfermedad compl1c~da. La cura Cs1 es 

que la hay> es 

profundos cambies 

larga lucha en la que el cuerpo rec1 be 

alter~c1ones. La med1c1na, por todos los 

medios d1spon1ble~ busca mantene1·lc e.en .,,ida lcomo ;.i liOi muerte 

fL•ere1 L•n c:r1Mc.1nl. -:1 el enfs-rmC1 ho quedado impos1b1l1tado para 

reep1 rar • es ce- :-et ad o pulmones art1f1c1ale~ quL segu1ran 

prove')°'endo de 0:·:1 '.;_-ano; s1 el cora=6n se resiste funcionar, 

aparatos electr6n~:os le mot1~arAn para que siga activo, y si aún 

asi el cora~ón, t~starudo, insiste en detenerse, es sust1tu1do por 

una v•lvula mecAr.1ca. La t•cnica médica 

desarrollad~ que se puede mantener con vida 

encuentra tan 

cuerpo, no 

importando que •st~ haya convertido en un guinapo a tal grado 

que, llam•rlo homb ·, resulte aventura. Lo relevante, lo 

esencialmente im¡: -tante son, en la sociedad moderna los 

1ntrumentos y la prAct1ca m6dica, no el hombre, no el cuerpo. La 

medicina moderna fomenta su posición de preservadora de la vida, 

pero pierde de vista la calidad y dignidad de •sta. 

La disciplina fabrica cuerpos dice Foucault, los somete y los 

transforma. No m•s lenguaJe del cuerpo sino una econom1a de sus 

capacidades; no m•s la sensibilidad s1no la eficiencia de los 

movimientos; no m•s espontaneidad e intuic16n, sino la planeación 

racional de las actitudes; no mAs la acc:ión natural sino el 

control de las RKpresiones. Cuerpos mAqu1na Ca los que el mi&mo 

Descartes alude <El Tra.to.do O.l "º'"br•> que deben de oir, ver, 

oler, sentir de acuerdo a la dinAmica de producción¡ cuerpos 

sujetos a bandas sin fin que condicionan au& movimiento&¡ manas 

apres•d•a en cables que marcan, con estimulas electr6n1coa, el 
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ritmo en que deben de ser colocados los circuitos y m1crochip·s¡ 

cuerpos enajenados por 1 as func1 enes adm1 n1 str.iti vas; cuerpos 

objeto reducidos al aspecto vulgar de la pornoorafJa. 

El poder totalitario busca hacer a los hombres v1s1bles; que 

sean facilmente reconocidos; que puedan ser captados en 

prof4nd1dad, busc~ hombres de cuerpo diafano, cr1stal1no; cuerpos 

d1 &ecci onados por preceptos t•cn1c:os, cuyas entratías sean 

fac:ilmente clas1f1cadas; cuerpos cuyos mov1m1entos acc1 enes 

est•n planeados y controlados de acuerdo -finalidades 

r•cionalmente proyectadas. Busca, en base a los postulados de la 

sociedad utópico-tec:nocr•t1aca, cuerpos transparentes. 

De igual mane a, el cuerpo es negado cuando sus cualidades 

motrices se ven •trofiadas. Situación que se ha vuelto comOn en 

grandes m•••• d& hombres y mujeres en las ciudades modernas, cuyo 

estilo de vida tiende al quietismo, m4s no contemplativo, sino 

obnubilado, s.itur•do por la televisión, que mueve al consumo como 

-forma de realización de la vida, consumo de al 1mentos "chatarra" o 

meJor dicho, alimento para los neo-analfabetas educados con la 

televisión. Situación que provoca obesidad por saturación, por 

desproporcionado consumo, por saciedad, por exacerbación del 

conformismo y l.a pasividad, como lo explica Boudrill•rd, en 

Estrat~gias Fatales. El cuerpo .acumula gra&a y se vuelve 

inoperante, torpe, fl.6.c1do. De igual maner• los juegos por 

computadora tiende eliminar la •ctiv1d•d motriz (fis1c• y 

m•ntall de los niftos. En esto• juego& sol•m•nte •• requi•re mov•r 

loa d•dos, mantener la vista clav•d• en el monitor, respondi•ndo a 
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mov1m1entos mec•n1camente cond1c1onados, con lo que el nifto we 

mueve y actOa de acuerdo a esa mec~n1ca condicionada. El cuerpo 

permanece quieto, tanto como la mente. 

En muchos lados se busca el desarrollo corporal como forma de 

real1:ac16n del~ Ylda; en otros se persigue el desarrollo mental 

e 1ntel ectual mencsprec1 ando al corporal. Aqui tendr1 amos que 

revalorar la m-'.::1mC' de Juvenal •er1s. saria Jt1 corpore sat11>. El 

hombre verdadera"~~te sano lo es del cuerpo a la ve: que del alma. 

Entender al cuerpo como la parte más importante del hombre es 

limitar su capacidad mental, lo mismo sucede en su contrario. Una 

verdadera e 1ntegrt superación individual debe de contemplar ambos 

aapectoa como part~ de un mismo proceso. Para los cinicos1 

"la gimnasia del cuerpo debe doblarse con una g1mnasua 
del espiritu, para desembocar en la conquista de la 
vtrtud, una conquista que no es a61 o actual, sino que 
dabe mantenerse mediante los h•bitos.'' 

Garc1a, Gual Carlos 
La Secta del Perro. 
p. :s:s 

La integridad del cuerpo se ve amena~ado tambi•n desde otro 

punto. Decíamos que para el poder busca la transparencia del 

cuerpo, pues asi puada aprehenderlo de una manera m•s eficiente en 

t•rm1nos productivos. El cuerpo es, as1, expuesto en lugares donde 

••a f•cilm•nte visto. La tran&parencia m•a completa del cuerpo es 

el desnudo. Esta sutuaci6n le ha hecho mAs pesa.do. Lo ha 

convertido an material de pornografia, eliminando •l mito y la 

fant••1a contenida& en 61. El &exo se ha ecl1p•ado en falos y 

compl•jo& dudosamente p&1qu1coa¡ el acto amoro•o •• ha vulQar1zado 

por el ctne, la talavisión, las revistaa, •tc6tera, qua parece no 
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contener m~s sent1m1ento que la penetr.a.c16n o el roce de dos <o 

mas> cuerpos desnudos. Frente a todo a&to se exige un rompimiento 

con los estereotipos que la modernidad ha impuesto sobre el 

cuerpo, para ascender una revalorarión de la realidad del 

individuo como se1· corporal y emocionalmente activo, complementado 

e integrado por SL1s dos realidades. A contra balan=a del poder que 

tiend~ a el1m1nar la realidad corporal, se requiere buscar la 

recuperación de? l ·• propiedad del cuerpo como una parte personal y 

sensual const1tut1 .a del ser. Reconocer al cuerpo como algo 

pr1vado, inviolable y mantenerse en oposición contra su apar1enc1a 

pOblica, • la cual todos pueden tocar y poseer. S1tuac16n que 

puede p•rtir de une motivación est•t1ca de ~ortaleza, sensualidad, 

flRKibiltdad 1 aalu:. 
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d> EL PANOPTICO. 

V "°"º G.g\.t,.ro id.o c•rra.durG.. 
•r'ILr• la.e hoJQ.9, que 
Ul'lp\da. VL•lO y M,. 

rr~menlo• del ob,.to ••p\a.do. 
•ECloCETT, Samu•l 
Mo\loy 

folla un 
a.berLura. 

1.1n h•Tttpo 

Ún\ca.menl• 

La mirada del poder penetra en toda la sociedad. atra~1esa 

los espacios cerr~jos y loE mal iluminados, para mater1al1=arse 

el cuerpo del hom:re. eusca que nada escape a su mirada; que n1 lo 

mlLs pequefto, lo d1m1nuto, pueda pasar desaperc1b1do. El poder m~s 

acuciante no sólo ~e aboca a la regulación de los grandes espacios 

de poder; como pue=en ser la conquista del poder estatal, el campo 

de batalla, el 1ncr·~mento en la explotac16n de la natural&za o la 

carrera espacial. Tambi6n persigue insertarse en Jo micro, en 

aquello que se devela como particular y cuyo espacio de 

representación se delimita en lo cot1d1ano, lo privado, lo intimo 

de 1 os hombrer¡. 

De tal manera, el poder erige la sociedad un gran 

observatorio desde el cual mira buscando penetrar 1 O& 

resquisios mAs profundos de la sociedad. Para lo cual se levanta 

toda una 5•r1e de t•cnicas a las que se atribuye como tarea 

corregir, encauzar, sancionar, clasificar, ordenar, 

controlar las actitudes y los movimientos del hombre. De •h1 que 

la realidad de •ste se encuentre una v1gilanc1a continua. 

Aspecto que corresponde, bajo ciertos lineamientos, a la im•Q•n 

del p•nóptico qua analiza Foucault en VJgiJar y C•stigar. 



Dicho estudie del panóptico se basa en la estructura 

arquitectónica de una prisión disenada por Bentham en el 5iglo 

XVIII, la cual estaba conformada por una construcción circular 

dividida por celd~~ donde serian cclocados los presos cuyo 

interior er~ cl~r;nente ~1s1ble desde una altd torr& e~eg1da &n el 

centro, de tal ~anera los presos podlan ser continuamente 

vigilados por los ~uardias. El atributo pr1nc1pal del panóptico 

estriba en colocar a los cuerpos en un campo de visibilidad total, 

donde pudieran :er fAc1lmente vigilados y, de esta form.a, 

controlados. 

La idea del p~~6ptico no se limita a su función como edificio 

o construcción pe:~l, esa seria 

vlsible, sino que, ~n su forma de operar, se presenta en d1veraos 

aspectos de la sociedad moderna. 

... 

"Es polivalente en sus apl1cac1ones; sirve para enmendar 
a 1 os p1"'esos, pero tambi•n para curar a Jos enfermos, 
para instruir a los escolares, guardar a los locos, 
v1g1lar a los obreros, hacer trabajar a los mendigos y a 
los ociosos. Es un tipo de implantación de los cuerpos 
en el espacio, de la d1stribuc1ón de los individuo& unos 
en relación con los otros, de organización Jer•rqu1ca, 
de d1sposic16n de los centros y de los canales de poder, 
de def1n1c1ón de sus instrumentos y de su& modos de 
intervención, que se puede anal1~ar en los hospitales, 
los talleres, las escuelas las prisiones. Siempre que se 
trate de una mult1pl1cac1ón de los individuos a los que 
haya que imponer una tarea o una conduct•, podr• ser 
utilizado el esquema panóptico.'' 

Foucaul t, M. 
V1g1lar y Ca&tigar. 
p.:Zl2l9 

La mult1pl1cidad de 1ndiv1duos a la que se refiere Fouc•ult 

identific.ada cl•r•mente en las 

masific•d••, donde toda proceso o activid•d involucran 1& 
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part1cipac16n directa o indirecta, de un grueso número de gentes, 

eKigiendo una serie de dispositivos que puedan contener y dirigir 

su acción. De tal .11anera el hecho de transitar por las calles, de 

ir de compl"'as un supermercado, de reali=ar algún tr•mite 

administrativo, de asistir a un espectaculo, de trabaJar en los 

centros product1·.os, se convierten en acciones reguladas 

controladas. 

El pan6pt1cc e~:presa una forma de organi=ar 

vigilancia, en v1:":.a a regular y determinar las actitudes del 

hombre en todas sus dimensiones. Se dispersa y adquiere mayor 

profundidad en su ~aptación de los social a medida que se depuran 

1 os mecanismos de 1gi1 anci a. De tal manera para el poder el 

p.anóptico &s un me: ;nismo en constante adaptación que busca la 

mayor eficacia posible en la capacidad de captar al hombre. 

''El Panóptico funciona como una especie de laboratorio de 
poder, Gracias a sus mecanismos de obs&l"'vación, gana en 
eficiencia y en capacidad de penetración en el 
comportamiento de los hombres; un aumento de saber viene 
a establecer aobre todas las avan:adas del poder, y 
descubre objetos que comocer sobl"'e todas las &upel"'f1c1~• 
en la& que viene a eJercer." 

ib1d. p.208 

La movilidad del vigilado est~ delimitada por el podar que 

dirige sus •ctitudes y que le permite cierta& accione& 'liQr.as· 

hasta un punto en donde no transtoque ni tra&cienda las regla 

impuest•s por ••te, o sea, por mA& movil1d•d que pueda t•n•r •1 

individuo nunca puede ser tanta como para daa•par•c•r de la vi&ta 

del pOder. E& como la relación del o•to y el r•tón que describa 

C.an•tti üif- y Pod.r p. rn>. El ratón ha ca1do en el poder del 
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gato, pero •ste no le mata, Juega con él, le deJa ir de un lado 

otro pero siempre en el espacio que el delimita y que mantiene al 

alcance de vu vista. Cuando el ratón se mueve escapa del r•gimen 

de fuer~a del gatc pero no de su poder. 

El poder que ~igila desarticula al v1g1lado. La mirada se 

posa en •1 y no le deja libre, le ve como un cuerpo útil, expuesto 

a una pantalla de control que le desmenu=a conforme a la mec•n1ca 

de la disciplina ~·-oduct1va. 

En la pr•ctica de vigilancia se establece una relación 

•~trecha entre el .1gilante y el vigilado, relación que m•s 

all• de la mera im~ ~s1c:i6n violenta del poder sobre los cuerpos. 

El vigilado, que se encuentra bajo la órbita del poder, reconoce a 

•ste como una fuer~a que le v1g1 la; se asume en el Juego de la 

v1g1lancia que e&tructura el poder totalitario¡ reconoce como 

vigilado. Como dice Foucault. 

"El que &titA sometido bajo un campo de v1G1b1l1dad, y que 
lo sabe, reproduce por su cuenta las acciónes del poderJ 
lo hace Jugar espont•neamente sobre si mismo¡ inscribe 
en si mismo la relación del poder en la c.ual Juega 
simultaneamente dos papeles, se convierte en el principo 
de su propio somet1m1ento.'' 

1b1d.' p. :?06 

Mientr• m.6.s penetra el poder en los cuerpos, tiende a &ar mA& 

difuso, m•& impreciso. Di&minuye la coerción fisica cuando m•& 

d•purada e& la penetración, ya que hace qua el suJeto se encuentre 

~- sometido, al grado que reproduce el esquem• d•l poder en todo 

momento. Como &ucede con los religioso&, qui•naa Vivan sometidos 

por el poder divino que continu•mente les v•, por lo qua tienen 
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que plantear su vida de acuerdo reglas de procedimiento 

admitidos por el rito o por el Dios y cuidarse de no ofender 

dichos postulados. O como sucede con los revoluc1onar1os los 

subd1 tos del poder -1ase1 sta <pensando en el oscurantismo 

stalin1sta y na:::1, e::tremos represivos del poder totalitar10J 

donde toda desv1a=10n o -falta, por pequeNa que esta fuera, podia 

provocar la ruin~. 

Cada s~1jet o , ;-iocul ado por el poder reproduce 1 os m1 smos 

esquemas que lo someten; a~1, en espacio libre, el hombre-ratón 

moderno se podrA mover con gran 11be~tad entre el consumo el 

espoct4cul o; tendF•·a a buscar en:ipl eo donde no l mporte ser 

reducido a •P•nd1c~ de una m4quina y ~mostrara la r1g1dez propia de 

1 es t1r•nos por el :.01 o hecho de enc~ntrarse tras una venta!'h l la 

burocr4ttcR que le otorga un poco de poder, confundiendo su forma 

particular de ser con la manera en que el poder le somete. Es como 

un •fecto de &imilitud donde el uno se confunde con el todo. De 

tal manera los sujetos dominados pueden llegar convertirse en 

esp1as e inqu1s1dores y puede suceder como en la novela de Orwell, 

''1984'', que los padres sean delatados por sus ~1Jos. 

Es Kafka quien nos alumbra con mayor claridad, &obre la 

identificación del vigilado con el poder que le v1g1la, Y que le 

impele a reproducir un tipo de vida concordancia con lo& 

11ne•m1ento& de e&& dom1n10. ¿No es ac•so e&ta una •legoria 

presente continuamente en "El Castillo"? ¿no en "El Proce.so" vemo& 

una relación que &e antoja juego entre el podar que vigila y RHlQR 

•• pague una culp• y el vigilado que anda en busc• de ••a culpa, 
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como ha serial ado 1 undera"". :N1 Joseph K como ·1-.;. • logran comprender 

al poder que les v1g1la pero lo aceptan, asum1•ndose como sujetos 

v1g1lados,·s1n que en ningún momento pongan entred1 cho la 

naturaleza del poder n1 cuestionen la inJerenc1a de éste &u 

vida privada. Al 1·Econocerse como suJetos v1g1lados r aceptar al 

poder que les v1g:la, permiten a éste entrar en todos los amb1tos 

de su•v1da a tal ~~a.do de que pueda estar presente incluso cuando 

hacen el amor. L~ 1nt1m1da~ y la soledad se ven allanadas al grado 

de que ya no pueC:·ri ser entendidas como propiedad inalienable de 

los individuos. El suJeto !" Kafka no puede sustraerse al poder 

que le observa en todo mom~nto, el cual se vuelve presente las 

mAs hondas de sus ~~eocupa1i6nes, as!, se muestra que una de las 
1 

primeras cosa& que ~iensa ijregor10 Samsa, al darse cuenta de su 
1 

cond1c1ón de insec:• ·, es que va a llegar tarde al traba.Jo. , 

Kafka profundi~a en la naturaleza del poder que intenta 

apropiarse del 1nd1v1duo en su totalidad. Un poder que basa su 

Tuer~a en estar siempre presente en los ind1v1duos, y que cuando 

m.i.S dl fUliO el origen de su poder resulta mAs penetrante 

<a1tuac1ón que adelante veremos deten1damenteJ. Dicho poder no se 

presenta siempre como una institución o un estado Che aqu1 otra de 

las grandes profund1dades de f.:afl-..a) sino como una 1uer:a que 

constr1f'le al ind1v1duo y que puede provenir de muy distintos 

lugares, como se muestra en A••rica, donde 1.:arl Rossmann no puede 

desprenderse de sus insoportables compafteros que continuamente le 

est.ln veJando. 

El poder en Kafka &R 1ntroy•cta •n los individuo& 
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polari;:Andolos en su misma carga de poder. Les imposibilita a 

responder y asumirse como individuos autónomos e incluso les niega 

la capac1dad de refle~:ión e:ostencial, puesto que ahora se 

reconocen s61~ a ~~rtir del poder que les contr1Ne. 

Esta situac16, encuentra una tr~gica referencia "ln'forae 

para wna Acadeaza donde un s1 mi o narra, ante unos hombres de 

ciencia, como fu& apresado, golpeado y enJaulado, y cómo, en su 

af~n de 11berac16n, encuentra como O :3 pos1b1l1d~d de ./BCión 

el. a 1 o=: h mbres, es dec:1 r, ser igual a sus captores. A 

medida que va eliminando las diferencias evita también la 

represión, aunque Ln esta actitud vaya impllc1ta la negación de 

propia existencia ·,i-ticular. Pronto aprendió imitar 1 os 

hombre, a escupir :·mo éstos, convirtiéndose 'auténtico 

caballero·, pero igualmente olvidó a que especie pertenec:ia. 

Por otro lado el poder que vigila es un poder que evidencia; 

hace visible los cuerpos, y de esta manera puede controlarlos: 

tarea es exhib1tor1a. Con palabras de Fouc:aull: 

"El F'an6pt1co es una colección zoológica real; el animal 
esta remplazado por el hombrR. 1

' 

tbid., p. ~06 

A un animal enjaulado se le mira siempre y cuando esté en el 

espacio visible; es un animal de exhibición expuesto a todas las 

miradas. 

Siguiendo esta l~nea zoológica podemos observar una situación 

eKtrema de exhibición en el zoológico del Bo&que de Chapultepec de 

211 



la Ciudad de México, en el caso de los osos panda. Se encuentran 

instalados en una estructura cuadrada, en el centro estan las 

"hab1tac16nes· donde duermen y comen, las cuales est~n conectadas 

a un pequefto JarCln, en donde hay Juegos tubulares para 

divers16n. Dicha ::onstrucción esta rodeada por enormes cristales 

sostenidos estructura de aluminio, permitiendo a los 

paseantes ver clar·amente a los cuando est•n en el Jardln, sin 

embargo cuando éstos entran a sus habitaciónes, salen del campo de 

visión de los ob::ervadores exteriores. F'aru: perm1t11" que los 

v1s1tantes puedan seguir viendo los osos, han instalado 

c~maras de c1rcu1to cerrado dentro de las habitaci6nes que captan 

a los osos en tod~ momento, y cuya imagen es proyectada en 

monitores colocado: en la parte externa de la construcción, por 

donde camina la gcr te. Los osos, as!, nunca estan libres de las 

miradas; ahi donde el ojo del hombre no alcan=a a verlos, los OJOS 

electrónicos si pueden captarlos. Esta situación, que no deJa de 

ser curiosa cuando se refiere a los animales, presenta forma 

avan;:ada donde el poder ha introyectado a todo lo largo y 

ancho de campo social, as! vemos circuitos cerrados, cristales 

opacos, detectores de metales, rayos X, micrófonos, computadoras, 

satélites artificiales, etcétera, que vigilan en bancos, centros 

comerciales, escuelas, hospitales, embajadas, aereopuertos, 

detectando todo movimiento que en ellos ocurraª De tal manera se 

puede vigilar no sólo al trabajador para que realice sus funciones 

en forma eficiente, sino también los tesoros y valores monetarios, 

asi como a politicos y hombres importantes, tanto como a sitios de 

valor estrat•gico militar y civil, de tal manera que puede 

detectar tanto al agitador como al criminal, al terrorista como al 

212 



comprador de libros, a la anciana que retira sus ahorros del 

banco, como al que intenta asaltar una casa. La vida completamente 

visible de los osos se convierte en parad1gn1a de transparencia del 

hombre público vir~o por el poder. 

El espacio p~,6pt1co no presupone poder del1m1tado 

encuadrado en u., .- 1erpc o una persona particular, mecAnica 

permite que cualq•-•1era pueda operar- los mecanismos de poder que le 

rigen; cualqui~ra ~ue esté colocado en la maquinaria puede vigilar 

a los otros Cpens~~os en la construcc16n presid1ar1a de 8ertham, 

cualquiera que se coloque en la torre central, importando su 

re~erencia, tendrA la capacidad de vigilar a los presos, de tgual 

manera, cualquiera ~ue se coloque tras un cr1stal opaco puede ver 

a los otros sin se· ~isto. La v1rtud estriba en poder ver los 

otros, en que nada interrumpa la mirada del que observa, de tal 

manera, las estructuras fis1cas de la sociedad son en alto grado 

transparentes; pensemos en ciertas oficinas burocr~ticas, en donde 

en enormes espacios son colocados multitud de escr1torios donde 

laboran hombres y mujeres. Dichos espacios pueden ser cubiertos en 

su totalidad por alguien colocado de p1e en un extremo de la sala, 

6ste puede ver quién se ha parado, quién no trabaja, quién finge 

trabajar, etcétera. La v1g1lanc1a se agudi=a con la disposición de 

c4maras de video o m1cr6fonos, entonces el poder puede saber, 

incluso, que dicen y que hacen con gran precisión. 

El punto trascendente del poder que vigila est4 colocado de 

lado de la t6cnica no del sujeto, como en l•s institución&&, 

cualquiera que esté colocado en su dirección ejerce el poder 
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contenido en ella, pero no es la persona individual quien cont1~ne 

el poder sino la institución a la que encarna Y de la cual es un 

funcionario. 

El panóptico incrementa su poder con la capacidad de mirar sin 

ser visto, de oir sin ser escuchado. Su acción es colocar los 

cuerp~s en de visibilidad total, pero al mismo tiempo 

permanecer la ~jmbra, que los otros desconozcan el origen de su 

poder. K es contirwamente vigilado pero •1 puede siquiera 

acercarse a las primeras puertas del castillo. La v1s1b1l1dad es 

un juego de poder. Aquel que es visto es presa fac1l del poder¡ a 

•1 se puede dir~~1r los mecanismos de control 

efectividad. 
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dl EL SECRETO 

¿Qué La.l •i.. mgra.declmL•nlo, l• 
conhCU'a. u•l•d qu• v•ndrá 
h.•mpa qu• lodo• loe qu• qulera.n 

lendrAn el a.ep•clo qu• 

yo; recorla.dc:t• d. po.p•l de ••da. 
GITKU'\llo, forma da elluetcia 
U•l•d ha hecho y qu• cua.ndo 

01ra cruJido? 
ICAFICA, S"ra.nz 

El cuerpo tr'"'nsparente, el que se encuentr-a e>:puesto la 

mirada vigilante, puede ser visto y tocado desde varios ángulos y 

Por distintas fuer:~s. Es posible reconocerle en todo momento. Le 

define la imposib1; .dad de guarda algún secreto. 

El secreto, nos dice Canett1, ocupa. la médula del poder; 

develarlo manifiesta la fuerza que se tiene sobre los otros. 

Ahondar en lo m.;ls profundo de la realidad corporal (física como 

mental) del hombre, redunda en el incremento de su dom1n10 y de su 

•uJec16n. 

Canetti nos expone que una de las primeras técnicas para 

develar el secreto es la pregunta. La pregunta inquiere; como 

un bisturí que se abre camino en el cuerpo del hombre, disecciona; 

e&c:udrifta las entraftas donde se esconde el secreto, devela; hace 

aparecer lo que se guarda en el interior. Busca respuestas; la 

respuesta evidencia al individuo, le desmantelan su 1nterior y le 

dejan a merced del poder: le vuelven transparenta. 
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La sociedad totalitaria es una construcc16n contra el 

secreto. En multitud de sitios se nos pregunta por cuestiones 

intimas, nos interroga, se nos p1de nuestros datos personales y 

nuestras referenc1~s, nuestro origen, nuestros gustos y d1sgustos. 

El formular1~ ps1co-adm1nistrativo que toda persona tiene que 

real1zar en el ám~!to de las inst1luc1ones 1 se muestran como un 

lncis1vo desmenu:,v- al hombre. Se le lnquiere sobre asuntos que 

muchas veces no qu1 ere recordar mucho responder, pero las 

1nst1tuciones son persistentes y no adm1ten s1lenc10. Si no 

obtienen respuesta o s1 éstas no les satisfacen, no perm1t1ra al 

individuo ser acep'3do en el amb1to de la admin1straci6n, y por 

tal no podrA., por , •emplo, ser admitido en alguna empresa donde 

busca trabajo. De l .,:iual manera, los famosos 'test' psicométr1cos 

con·forman una sólida base para la clas1f1cación del individuo. 

Dichos 'test• se encuentran armados base a una serie de 

preguntas que s1guen un principio mec:..nico, donde a 

determinadas respuestas se le atr1buye una interpretación 

preformada. Lo que se diga aqui en un tiempo demasiado corto en la 

vida, serA suficiente para ser clasificado por el resto de ella. 

Al mostrarse ante las instituciones, el individuo deja abierta la 

puerta de su intimidad. Las fuerzas calculadoras y controladoras 

pueden, en el fondo, colocarlo y clasificarlo de acuerdo a una 

función produc:tiva. De tal suerte se refleja una 

'industrialización' de la intimidad. 

"Vivimos en tiempos en que continuamente estA.n 
acercA.ndose a nosotros poderes que vienen a hacernos 
preguntas, a plantearnos cuestiones. Y eaos poderes no 
estA.n llenos Onicamente de un afA.n ideal de saber. Al 
aproximarse a nosotros con sus cuestiones, lo que de 
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nosotro~ aguardan no es que aportemos una contribuc16n a 
la verdad objetiva; m~s aón, n1 s1qu1era aguardan que 
contribuyamos a la soluc16n de los problemas. A lo que 
esos poderes conceden valor no es a nuestra solución, 
sino o nuestra contestación a las preguntas que nos 
hacen." 

Jünger, Ernst. 
La emboscadura 
p. ::1 

La pregunta hace que el interrogado tenga que repasar su vida 

para responder; tiene qLI&- hacer el recuento de su h1stor1a para, 

como Joseph 1( 1 en CI Pro~eso, poder encontrar aquello que le 

inquiere. El poder-oso es quien tiene el poder de preguntar, al 

débil sólo le queda responder sino quiere ser, ademas de sometido, 

victima. 

Mi entra el pe:.~<?1- devela el secreto de 1 os otros, se guarda 

muy bien de ocultar el propio, asi acrecienta su iuer;:a. 

"Es caracteristlco del poder una desigual distribución 
del calar Jas intenciones. El poderoso e.ala pero no 
permite que se le cale. El m~s reservado debe ser el 
mismo. Nadie debe conocer su c.onv·1cc.16n ni sus 
intensiones. " 

Canetti. Elias 
Masa y Poder, 
p. 288 

El poder totalitario se oculta pero exige que la vida de sus 

ciudadanos sea siempre mAs transparente. Su poder se vuelve mAs 

opaco y, por tal, mlt.s dific.i 1 de precisar su origen y su -fuer:;:a, 

valga ésto para las inst1tuc1ones disciplinarias tanto como para 

la dinA.mica de comunicación de masas. No hay enemigo más peligroso 

que aqu61 del que se desconoce la magnitud de su fuerza y la 

naturaleza de su poder. 
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El poder dest~ saber qué estAn realizando los otros y que es 

lo que no hacen Cpor eso vigila de manera constanteJ, pero no 

desea que le vean. El poder que no se ve pero se sabe cerca se 

multiplica, parecE estar en todas partes; detr~s de cada palabra 

censurada o de r~da actitud subversiva, tanto como de toda 

decisión pollt1ca o económica: se vuelve omnipresente. Es el poder 

del autócrata que menciona Bobbio, quien, nos dice: 

''Debe verlo 
imagen 
inv1s1ble, 
vistos por 

Dos aspectos 

todo sin ser visto. Su poder esta hecho 
semejanza del Dios que es omnividente 1 

y es tanto mAs p~tente cuanto que todos son 
¿¡ y •l no es visto por nadie.'' 

Bobb10, Norberto 
La crisis de la Democracia y la 
lección de los clAs1cos 
p. 21 

~crecen el aumento en la capacidad de ver sin 

ser visto, uno; el incremento en el uso de modernos instrumentos 

técnicos que extienden la capacidad de observac16n mAs allá de 

limites f1s1cos y temporales, y dos; una reglamentación social que 

legitima el acto de observación y vigilancia, como es el caso de 

las instituciones burocráticas o, meJor dicho, ~afl:ianas, frente 

quienes todos tienen que exponerse y a las cuales no puede 

cuestionar. Como en la situación de un jue: un Juicio: •ste 

tiene todo el derecho jurid1co e institucional de preguntar lo que 

crea que se refiere al caso en Ju1c10, y de sancionar si no se 

contesta de manera satisfactoria, mientras que el interrogado 

tiene que responder sin poder cuestionar al Juez. 

El secreto define la existencia de un espacio propio, en el 

cual pueden ser resguardados aspectos pArticulares de inter•s 
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exclusivamente particular, el cual es cuestionable la 

intromisión de fuerzas externas. Un espacio propio donde radica la 

libre dec:isión del individuo y por tal un grado de autonomía 

frente a las acc:iones coerc:itivas del poder. Por lo que aquel que 

guarda sec:retos rc·sulta un ente negativo para el poder, p\.1es 

dificulta su control. El secreto se evidencia asi, como pilar 

en la.const1tuc16n del individuo; en él se enc:uentra referido la 

m41.s intima forma de 5er, 
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el SOCIEDAD TRANSPARENTE. 

ICn •l fondo 
mA.• que 
aboli.do la 
ya. na.da. 

•L hombr• compl•lo 
el que 

lrCl.tlcendencLa., de 

••ta ••pa.ra.do: 
mGJ"Lon•La.. un poco D\.o•. poco 

loco, • . •• la. tra.napa.r•nc\.a.. 
•ATAlLLI:. O.Orgea 

Sobre Ni.•lsacha 

Las estructuras reguladoras de la sociedad moderna del1m1tan 

el movimientos y el pensamientos de los hombres. Les constr1Nen a 

asumir formas d~ proceder en el amb1to público y privado, de 

acuerdo a la dinA.m:ca del poder. En una palabra, estructuran un 

Ambito exclusivo 'lre el cual deben d1scurr1r las acciones de los 

individuos; como d:·-1a Foucault. 

''la hermosa totalidad del ind1v1duo no estA. amputada, 
reprimida, alterada por nuestro orden social sino que 
el individuo se halla en el cuidadosamente 
fabricado, de acuerdo con toda una tact1ca de las 
fuer%as y de los cuerpos. Somos mucho menos griegos de 
lo que creemDs. No estamos ni sobre las gradas ni sobre 
la escena, sino en la maquinaria panóptica, dominados 
por sus efectos de poder que prolongamos nosotros 
mismos, ya que somos un de sus engranajes." 

Vigilar y Castigar 
p.2~0 

La sociedad se convierte en un espacio de control donde el 

cuerpo, en su estructura concreta visible, tangible, es ajustado a 

la reproducción precisa de las operaciones sociales. Y ai"l'.ade 

Baudri 11 ard; 

"Hoy, ni escena ni espejo, sino pantalla y red. Ni 
trascendencia n1 profundidad, sino superficie inm~nante 
del desarrollo de las operaciones, superficie lisa y 
operativa de la comunicación. A imagen y semejanza de la 



televisión, el mejor objeto prototipico de esta nueva 
era, todo el universo que nos rodea e incluso nuestro 
propio cuerpo se convierte en pantalla de control." 

El Otro por 51 Mismo 
p.1111 

Ante la mirada que vigila el cuerpo desaparece, precisemos, 

desaparece como algo sensible, sensual, erótico, particular e 

inviolable !par.:. >'ec:irlo de ot1-a manera, desaparece como poesia>. 

La mirada desmant~la la noción del hombre como realidad integral 

cuerpo-mente para tomarlo como fuer=a de trabajo o consumidor. El 

cuerpo se vuelve ::-,as visible, m:..s latente; adquiere una pesade: de 

pies de plomo, que le 11m1tan en un espacio, un tiempo y una 

func16n. 

1'El cuer1 ~ ya no estA all1 sin la chispa de una ausencia 
posible. ~n el estado de radical disolución que es el de 
la pura ~·-esencia.'' 

ibid. t p. 28 

Pura presencia sin profundidad, transf onda, sin 

posibilidad de proyección transcorporal o, dicho de otra forma, 

sin otra dimensión m:..s all~ de la imagen. Esta es la situación que 

guarda el individuo frente al poder vigilante: la imagen, la 

visibilidad completa, la evidencia soez del cuerpo sujeto al 

poder, en cuya s1tuac16n se el1m1na, como ha dicho Baudr1llard, el 

espectAculo, la escena, la representación del hombre en la 

sociedad, para convertirse en material de publicidad y consumo en 

la órbita de la comunicación. De tal forma apunta Boudrillar: 

"Ya no estamos en el drama de la alien•ción stno en el 
e><tasis de la comunic•c16n." 

Las Estrategias FatAl&s 
p.18 
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En donde se exalta: 

"Lo m•s visible de lo vuuble 11 

ibid.p.18 

Donde el misterio y lo oculto desaparecen; donde ya no se 

guarda ningtln secreto, pues todo es enteramente soluble en la 

información y la c~municación. 

Esta visib1l~~ad extrema enturbia el entramado de relaciones 

del hombre; las en-.·uelve en un estado indistinguible entre si <y 

no sólo entre laE cosas del hombres sino igualmente las de la 

natural e;: a>. El im11 a las referencias particulares. En el mundo 

indi~erenciado, de ~parece toda caracteristica especifica, para 

decirlo como Benja~1n, desaparece el aúrea particular de las 

cosas, para adqu1r1r una referencia artif1c1al 1 plast1ca. 

"En una imagen, determinadas partes son visibles y otras 
no, las visibles hacen invisibles a las otras, se 
instalan en un ritmo de la emen;iencia l el secreto, una 
linea de flotación de lo imag1nar10. En cambio aqu1, 
todo resulta de una visib1l1dad equivalente, todo 
comparte el mismo espacio sin profundidad." 

ibid., p. 28 

De esta forma, apunta 9audr111 ai-d, la se):ual i dad se vuelve 

pornografia, "ya no pertenece al orden del deseo sino al frenesi 

de la imagen 11 Cp.30> "se desvanece en lo m.ls visible que lo 

visible; en la obscenidad" lLas E;;trategia.; FatalP~, p.9>. 

"Toda esa panoplia de senos, nalgas, sexos, no tiene m.6.s 
sentido que este: expresar la inOtil objetividad de las 
cosas. La desnudez sólo sirve como intento desesperado 
para subrayar la existencia de algo. El culo no es m.6.s 
que efecto especial. Lo se>:uaJ no es a.6.s que un ritual 
de la transparencia. Antes habia que esconderlo, hoy en 
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cambio sirve para esconder la raquitica realidad, y 
también para participar, claro estA, de ésta pasión 
desencadenada." 

ib1d.' p.-.:17 

Pasión desenc~denada por mostrarse, por aparecer expuesto, 

por ser visible. t: imagen de los medios de información, los cuales 

son la imagen m1s,...:i. de la ·~·isibilidad completa. La transparencia 

se ha.convertido En medio para d~r sentido a la existencia en 

un mundo an ~l qua se niega la pr1vacia y el secreto, y en el cual 

se busca el d~ ocultamiento de los misterios y el mayor 

conocimiento prec1~0 de las causa~) los sucesos. Mundo panóptico 

cuya fuente de poder es la mirada absoluta y cuyo ideal de control 

es la transparenc1c. Hundo donde lo p~blico y la imagen se erigen 

como la forma de s._·· de las cosas y de los hombres. Todo se 

convierte en espac: = visible. Se busca precisarlo todo, dotar a 

todas las cosas de sentido. 

"En todas partes se intenta producir sentido, hacer 
Significar al mundo, hacerlo visible. Sin embargo, el 
peligro que corremos no es su carenc1a; al contrario el 
sen ti do nos desborda y perecemos en él. Cada ve: caen 
mAs cosas al abismo del sentido, y cada ve: hay menos 
que mantengan el encanto de la apariencia." 

ib1d, p.54 

Al manifestarse y proyectarse excesivamente, las cosas &e 

insustanc1ali=an, se vuelven, como dice Baudrillard, simulacros. 

El simulacro es lo mAs real que lo real: lo hiperreal 1 apariencia 

exacerbada de lo real; mA.s verdadero que lo verdadero. Todo se 

expone en exceso y nada se aprec:i a en su nivel, pues ya no hay 

niveles, ni fronteras, ni limites. El simulacro disipa los 

par.6.metros de lo real. 
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La simulación, dice Baudrillard, "es la generación por los 

modelos de algo real sin origen ni realidad'', la hiperrealidad. De 

tal manera, el sujeto simulado por la televisión, que carece de 

realidad, ya que· se encuentra articulado por la ficción 

tel ev1 si va, se vLa· 1 ve mois real que la vi da concreta de los 

hombres. Como 1dmal se vuelve prototipico, por existir 

contradicción en él que no sea calculada. Igualmente la ~imulac1ón 

le vuelven 1nalcan;:able, de ahi proviene gran parte de su 

atracción; el ide2l platónico es suplantado por la s1mulac16n. La 

televis16n recrea Ltn mundo sin contradicción: paisajes, pasiones y 

valores simulados, que al contacto con la realidad no se quiebran 

sino, muy por el co~trario, orillan a ésta la imitación. El 

individuo pOblico ~--esa del simulacro de la televisión es, as!, un 

individuo prefabri~~do por la televisión, quien le dicta la norma 

de vida. La sociedad disciplinaria fabrica cuerpos, nos dice 

Foucault, pero el simulacro estructura, da 'cuerpo· a un tipo de 

hombre que encaja en el ideal del mundo moderno. 

La imagen es la e~acerbac16n de la transparencia. Por todas 

partes se trata de dar sent1do al mundo por medio de la 

representación icónica. El mundo moderno es expresado no por la 

idea ni la palabra, sino por la imagen; la p.,rnografia, imaQen del 

saMo; la felic1dad 1 el amo1-. la alegria, imag~nes de la publicicad 

representad•& por un corazón roJo, una flor, una sonrisa, 

reduciendo la capacidad de eMpresión a mwros logotipos sencillos y 

f~ciles de retener la memor1a; una memoria atrofiada 

precisamente por el exceso de información que rec:i be 

continuamente. En •ste mundo se sigue la m4><imal "una imagen dice 
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~s que mil palabras', asi los valores y las cosas existentes en 

la sociedad reciben una imagen, la cual tiene detr~s de si todo un 

código de e:cpresión que hace referencia a la din~mica del consumo. 

Al mundo moderno !o percibimos, ante todo, por la vista: luces 

vistosas, anuncio, llenos de color, simbolo~ se .. uale~, figuras de 

lo bello, esterec~:pos de la apariencia. Pero el mundo imagen no 

es todo el m~n~o. os LLn mundo p~rcial1zado, recompuesto, in.·entado 

técnicamente ~ por tal, en gran medida, negación de la posibilidad 

de una vida plena de los individuos. La imagen constituye la bas= 

para la ed1f1cac16n de nuevos mundos sin contrad1cc16n; como el 

mundo marlboro o el mundo coca-cola. El mundo es aprehendido en 

imagenes, la palab ~ se agota, se s1mplif1can los sentimientos y 

la forma de e:<pres -los a la referencia ic6n1ca: la poesia se 

retira. 

El mundo moderno es transparente. 

Tomemos a la sociedad transparente el sistema de lo 

visible; donde todo puede ser visto y donde todos y cada uno 

puede ser reconocidos en sus d1st1ntos angulas: fis1co, emocional, 

psiquico, laboral, intelectual, criminal. En donde se tiende a la 

evidencia, pues resulta motivo de orgullo para el 

espectacular mostrArse a través de los distintos 

2nformativo5. Un sistema en el que todos &on pOblicos 

sujeto 

medios 

y como 

tales se encuentran expuestos a ser aprehendidos por los distintos 

instrumentos t6cnicos. En donde lo privado resulta una 

excentricidad a no ser que sea el poderoso el que esgrima el 

discurso de la propiedad privada. Aquella que deja entrever lo que 
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se guarda en su espesor. En la que no existe el secreto que no sea 

el secreto del pod:=roso )'. donde el mismo secreto c:onvierte en 

material ·útili:able como producto de consumo. En donde el misterio 

ha sido elim1nadc ;:.ar la clarid.:..d del todo :;;e- sabe. En la que todo 

lo existente es r ~alagado, clas1f1cado para que 

reconocible y as1 J~1l1:able. En donde existe 

f.A..c1 lmente 

pas16n por el 

excesa de sentido. En donde todos las cosas son reconocibles por 

los intrumentos dt la técnicos convirtiéndose estos intrumentos en 

los nuevos misteri=s del mundo. Donde no existe miedo lo 

desconocido por que> existe nada identificado como 

in-cognocible. Donde la libertad es libertad de expresarse; de 

evidenciarse. Dond~ la igualdad es empate ante el poder 

totalitario el e• :\l repart~ para todos, sino con igual 

intensidad si con ;milar intensión. Donde todo es visible para el 

poder pero el poder se vuelve invisible. 

Al establecer reconocimiento ·y una claridad de todos los 

procesos en que se ve envuelto el hombre en el mundo, el poder 

transparente acentúa la seguridad del sobreviviente, elimina 

miedos y temores anejos y futuros. Le coloca en una situación de 

reconocimiento costante de todas las cosas. 

El transfondo de la sociedad totalitaria la estructura 

transparente, donde se pone de relieve la claridad. El punto TiJo 

para incrementar la intensidad del poder y la capacidad de 

penetración en los individuos y en el mundo. En la apuesta de la 

lu2 o la oscuridad, prefiere la luz; donde todo Gea visto Cquiza 

tenga mayores implicac1one5 el hecho de que el momento de ascenso 
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en el discurso moderno que coloca al hombre en el centro de todas 

las cosas, se le cono::ca como el Siglo de las Luces, y a la 

filosofía que resp.;i.ldaba dicho postulado como Ilur1u.11is1110). La 

oscuridad es la 1m~gen de lo misterioso, de lo oculto; de aquello 

que no se puede ~tr y por tal desconoce lo que hay en su 

interior, lo que c~mpl1ca su control. Esto le hac~ aparecer como 

peligr.osa. Situac:ón que le asocian con el mal; con lo demoni~co. 

Emparentado con 1~ oscuridad se encuentran el secreto, lo privado, 

lo particular, la ~nt1m1dad, a final de cuentas el individuo como 

ser y como acción. Frente a la claridad de la sociedad totalitaria 

la oscuridad de le, intimidad. Frente la transparencia, la 

opacidad; esa es 1~ manifestación de quien busca afianzarse como 

individuo. 
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L A 

DESINTCGRACI6N O E L INDIVIDUO 

E N L A 

S O C I E O A O C O N T E M P O R Á N E A 
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"No H.n ol pen•a.m1.•nlo 
creo.dar d•L hombre, En ••l<l 

ma.ldLcl6n ••lA \.a. OnLca. ••pera.nza.." 
CANETTJ:. Eli Ge 

Loa Prov1t.1'<.:\G del Hombre 

La téc:nica e5 el modo y la manera en que se de$envuelve el 

mundo· moderno. En su forma de proceder y las capacidades 

content das en su obrar, est~n dadas 1 as pos1b1l1dades de 

desarrollo y el v~riado orden en que define la sociedad sus 

valores trascendentales. La técnica se desarrolla atendiendo al 

espiritu de progreso, el cual fundamenta el devenir h1st6r1co, 

cultural, product1. j del mundo moderno. El pr1nc1p10 de producción 

referido a la ttkn:::-a, inunda el espacio social y al mundo en 

general. El nuevo :r-den se encuentra enlazado a dicho proceso. Al 

incrementarse la tecnif1cac16n y los m•rgenes de producc16n, 

aumenta 1 a representaci 6n del mundo por med1 o de 1 a técn1 ca. La 

técnica no es neutral; no sólo es un almacen de medios eficaces y 

cómodos al cual puede recurrir cualquier fuerza trad1c1onal. La 

t•cn1ca esconde la lógica m1ster1osa y seductora de la producc16n, 

que atrae a los hombres con mayor fuerza en la medida en que va 

ganando totalidad su operar en el mundo. 

El grado en que el hombre se halla relacionado con la 

técnica, el grado en que no es favorecido por ella, depende del 

grado en que aquél se encuentra integrado a su func16n. La t•cnica 

es el dominio del lenguaje que estA vigente en el mundo. De tal 

manera part1c1pamos en ese mundo en la medida en que est•mos 

integrado& a ella. As1, el hombre se ve confrontado a una 
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alternativa ineludible; o bien aceptar los medios peculiares de la 

t•cni ca o bien pe1~ecer. Pero qu1 en acepta di cho l enguaJe se 

convierte no sólo en el sujeto sino en el obJeto técnico. 

Dicha integrc=ión afecta tanto al recién nacido como al monJe 

en su celda o al indio ama:ónico. La integración es tot•l. tJo hay 

pos1bil1dad de ¿lección; se entra el .A.mb1to productivo 

consumista, público, adm1n1strat1vo aun sin que se haya movido 

dedo. 

Esto genera cambios en las propiedades del hombre. Presupone 

que éste no apa1·ec:e aislado, sino que está, precisamente, 

integrado. Con el¡'.", la libertad no significa la existencia 

individual de la p~··sona singular, sino que la libertad consiste 

en el grado en que su existencia e::presa la totalidad del mundo en 

que est~ integrado. 

En este espacio técnico, qlle se ha vuelto muy preciso, muy 

constructivo; con sus relojes y aparatos de medida, la vivencia 

~nica, individual es sustituida por la vivencia univoca, tlpica. 

En la misma proporción en que disuelve el 1nd1viduo, 

disminuye la resistencia que la person~ singular es capa~ de 

oponer a su integrae16n en la totalldad. El sujeto tipo, figura 

modelo de la integrae16n, dispone cada ve: de menos medios para 

separarse criticamente de su espacio. El individuo invoca unos 

valores con los cuales se diferencia de los dem~&, en cambio, el 

sujeto tipo, se muestra afanoso en encontrar marcas situadas fuera 
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de la existencia singular, que doten de sentido vida. La 

renuncia al espacio particular se presenta como un proceso de 

empobreci·miento únicamente al individuo, el cual en esa 

renuncia su muerte, en cambio, para el suJeto técnico, significa 

la llave para ent,ar en un mundo diferente. La contraposición no 

es entre persona ~1ngular 

sujeto-técnico. 

sociedad, sino entre ind1 v1duo y 

El af"-n por ! .'l integración, por la un1 formidad, corresponde a 

la predilección por el ritmo y la repetición. Esa predilección 

conduce a esfuer=os tendéntes a ver imagenes enteras del mundo, 

como repeticiones r ltmicas y regulares de un mismo y ónico proceso 

fundamental, cuyo :·1 sef'lo se encuentra referido a la técnica. Ce 

tal manera c-~forma el espacio de acuerdo a mecll.nicas 

productivas, siendo su modelo la producción serie; la 

multipl1cación de un mismo e idéntico producto. De igual manera, 

la identidad estriba en la cifra, la cual remplaza los nombres 

propios. Conde aparece el af•n de expresar al mundo en cifras, el 

mejor fundamento se encuentra en la estadística. En ésta se 

difumina, con mayor violencia, la particularidad; la realidad est• 

signada por la ''media''. 

De igual manera, el mundo de la 1dent1dad y la 1ntegrac10n se 

manifiestan en la masa. En ella no podemos buscar a la persona 

singular, alli topamos ón1camente con el individuo que est• 

hundiéndose. En la eHistencia atomizada de la per&ona masificada 

acontece el ocaso del 1ndiv1duo. 
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La desintegración del individuo expresa aquello que pierde el 

hombre frente a la técnica. El individuo una posesa 6n no un 

sitio ideal; no se llega a •1, se es, se vive. 

Entre el hombre y la técnica no se da una relación de 

dependencia inmediata, sino mediata. La técnica posee su andadura 

propia y el hombre no es capa: de ponerle término cuando le parece 

que el estado de los medios es suficiente. Ella delimita su 

obJetivo y desplic.Ja sus alcances, ella, igualmente, regenera 

continuamente el impulso de avanzada y de producción. 

Hemos visto qL1~ el dominio completo está correlacionado con 

los medios. Sólo c1 ~ndo el espacio sea controlado de manera total 

se har• posible el ~ominio total. La perfección y, con ella, la 

constancia de los medios, no es algo que produce dominio, sino 

algo que hace efectivo el dominio. 

Estamos viviendo un tiempo de gran movimiento, donde la 

técnica acelera no sólo el ritmo de producción, sino, también, el 

de la representación del mundo. El ambiente producti-.10 impregna el 

mundo moderno. El paisaje industrial ha ido cubriendo el globo 

·terrll.queo de una manera uni f arme¡ con sus edificios, sus 

instalaciones, sus ciudades, sus normas, sus reglas, su deco~ado. 

Las más diversas regiones se encuentran encadenadas por carreteras 

y v1as de ferrocarril, por cables y ondas de radio, por lineas 

a•reas y mar1t1mas, el paisaje natural lo constituyen carteles y 

anuncios publicitarios que intentan esconder la sordidez de las 

chimeneas y las fll.bricas. En todas partes encontramos plll.sticos y 
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mAquinas herrumbrosas, como desechos del mundo del progreso. El 

espacio natural, al que se refiere el dominio de la técnica, posee 

una dimensión planetaria. Es el globo terr.i.queo el que 

concebido como un1dad. 

Nos hallamos en el transcurso de una reordenación de las 

grandes formaciones de la vida. En esta reord~naci6n incluida 

mAs que la culture.., el supuesto también de la cultura. Semejante 

reordenación requiere la integración de todas las Areas singulares 

bajo un supuesto t-.:imogéneo, ónic:o. 

El individuo ~oderno esta condenado a ser esclavo de la 

sociedad totalitar.~. Aquellos que se independizan convierten 

en sus adversario=. mientras que la colectividad tiende a una masa 

homogt6nea que amena;:a la originalidad y la libertad individual. 

Columnas de hormigas cuyo movimiento de avance no esta ya sujeto 

al arbitrio de cada cual, sino a 

modernidad ha arrojado al hombre a un mundo que no controla y en 

el cual se encuentra perplejo y perdido. 

El incremento terrible de los medios técnicos ha suscitado 

una c:onfian;:a ingenua que desvia la mirada de los hechos, como si 

estos fueran las imagenes de un sueNo horroroso. La rai: de tal 

confianza esta en la creencia de que la t•c:nica es el instrumento 

del progreso, sea, que es el instrumento de un orden 

racional-moral superior. Sin embargo vemos que el progreso que 

promete la t6cn1ca no esta exc:ento de peligro. Su progreso va 

ac:ompaftado de una explotación exhaustiva del mundo que, medida 
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que alcanza la perfección, se incrementa. En su modo de operar 

esconde, igualmente, el misterio de la destrucción, sólo de los 

estamentos antiguos, de los d1oses y la forma de vida pasadas, 

s1no de la vida m1sma en todas sus variantes. El mAximo incremento 

técn1co logra alc~~;;:ar no otra cosa que la muerte. 

La técnica llena de humo el aire, lnfesta las aguas, destruye 

bosques ¡t animales. Conduce a un estada en el cual la naturaleza 

debe ser pr(.1tegi·:i.s de la muerte racional 1 mediante el recurso de 

a1slar, cercar, poner entre rejas ese mundo peligroso y en 

peligro de e::tinc1ón, marc:.:..ndolo con un tabó de museo. El 

significado museog,~f1co se hace visible ~óla all1 donde la rAp1da 

destrucción desp1e ta ideas acerca de una necesidad de protección. 

El museo sel'Cala tc;:~J lo antiguo en peligro de perecer. Estamos 

asistiendo a un hundimiento que admite otro parangón que el de 

las cat~strofes geológicas. Habr~ que esperar mayores confl1ctos 

de la operatividad productiva de la técnica, que de la posible 

destrucción atómica, la cual no es sino una variante de aquella. 

Nos encontramos en una situación en la cual lo que esta en 

cuestión no es esto o aquello, sino Ja totalidad de nuestra v1da. 

Nos encontramos ante modificaciones grandes y dificiles. Ning~n 

optimismo puede impedirnos ver q1Je los grandes conflictos son mas 

numerosos y m4s serios que nunca. Hay que estar la altura de 

tales conTlictos creando órdenes que sean inquebrantables. 

Lo que importa no es sólo enfrentar a los medios t6cn1cos, 

sino serv1rse de ellos. Se requiere un replantear la relación con 
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1 a tt6c:ni ca. Se requiere, como sef'lal a Heidegger, vol ver al 

Ge-stell, para plantear un viraje y hacer que deje de interpelar, 

provocar y orden.;ir al mundo bajo una idea eminentemente 

productivista. Hacer que se dirija a un EreignJ$ principal, donde 

los valores del hcmbre se encuentren resguardo aún bajo el 

impulso productivo. En un sentido general se requiere deJar a un 

lado la noc16n prcjuctiva como un fin en si mismo, cuya única 

regla es la mult1~:icaci6n 1 para anteponerla como un medio para la 

reali=ac:16n de lo~ hombres y, si el hombre es ser el mundo, de 

la naturaleza. El hombre frente a la técnica valorado desde un 

lugar situado fuera de su escala de valores. Lo que se trata es de 

plantear una nuevi' ·-elación productiva con la naturaleza y los 

hombres, es decir, Ql1minar el dominio que la técnica ejerce sobre 

los hombres, para .~ ..,.ntenerl a dentro de sus prop1 os val ores. El 

arte es uno de los modos de concebir al ind1v1duo un gran 

pr1nc1pio creador. El arte habrA de mostrar que la vida puede ser 

tomada, bajo unos preceptos elevados, como totalidad. 

La técn1 ca perm1 te al hombre situarse en el mundo pero 

igualmente pone en entre dicho ex1&tenc1a, sin embargo, la 

esperanza no proviene de otro sitio que de la misma t•cn1c:a. 

Siguiendo a JUnger y a Heidegger, ahi donde crece el peligro crece 

igualmente lo que salva. 

235 



B!BL!DGRAFtA 

ADORNO, T-. Hor~:hc:1mer, M., lh..!!.l.é~ Q.gj_ ilum1n1smo. Buenos 

Aires, Ed1tor;.u.l Sudamericana, 1987. 

--, Soc1ol6~. Madrid, Taurus, 1979 

ADORNO, T., ~1~ moralia. Vene=uela, Monte Av1la Editores, 1975 

--, !d:_itica cultura ~ ~· Madrid, Sarpe, 1984. 

ARENDT, Hannah, Les orígenes Q.€.1. totalitarismo. Madrid, Taurus, 

1974 

--, La condic160. humana. Barcelona, Se1~; Barral, 1974. 

BARTHES, Rolan, M1toloqif!.§.. Mé>aco, Siglo XXI, 1985. 

BAUDRILLARD, Jean, ~estrategias ~· Barcelona, Anagrama, 

1984 

1 gi otro 12..Q!:. á,1 :.!..§.!!!.Q.. Barcelona, Anagrama, 1988. 

Cultura Y.~-~-~- Barcelona, Ka1r6s, 1987. 

BAUMER, Flan~l1n 1 ~pensamiento europeo~. México, F.C.E., 

1985 

B~JAR, Helena, ~ ~mbito io!..i!!!..Q. <privacidad. individualismo ~ 

modernidad). Madrid, Alian~a, 1988 

BENJAMIN, Walter,· Disc::ursos interrumpidos!. .. Madrid, Taurus, 1973. 

--, Sobr-e tl programa ~ f...!.1..Q.§..912. ~ :t. ~ ensayos. 

Caracas, Monte Avila Editores, 

BOSE, Georg <compilador>,[!.. futuro 9,.!! ~ ~- Caracas, 

Monte Avila Editores, 1968 

BUCK-MORSS, Susan, Origen @. !.2. Wl,.éct1ca negativa. México, 

Siglo XXI, 1981. 

CANETTI, Elias, b!_ conc:1enc1a Q..€. Lu palabras. Mé:;ico 1 F.C .. E. 1 1981 

-- 1 Masa :t_ ooder. Madrid, Alian~a, 1983 

CIORAN, E.M., Breviario Q.g, podredumbre. Madrid, Taurus, 1986 

La ~Oo. gg, ~- Madrid, Taurus, 1983 

1 ~ ~ ~1!!.• M4'xico, Artif1ce Ed1c::1ones 1 1981. 

Desgarradura, Barcelona, Montesinos, 1979 

[!. aciago demiurgo. Madrid, Taurus, 1979. 

236 



, Silogismos~!.-ª. amargura. Caracas, Monte Av1la Editores, 

19811l. 

COOPER, David, b-ª. ~~!-ª.±..e..!!!.!.!..· Barcelona, Ariel, 1981 

COPLESTON, Frederick, Historia@. 1..2. ~1~. Mé:~1co, Ariel 1 

1987. 

DEBORD, Guy, Cc-entari os sobre Li. sgc1edad Q.tl c:>spec:tA~. 

Barcelona, Ar.~ ;1~ama, 1990. 

DESCARTE~, René, c.L ~ Q.€1. hombre. Madrid, Editora Nacional, 

1:;'80. 

ECO, Umberto, b.2,. r5trat@q1a Q.g_ ~ ilusióa_. Barcelona, Lumen, 1986. 

FIMOEU(RAUT, ~.1 .- : n, 6i!_ ~ Q.tl pensamiento, 

Anagrama, t 9E',.... , 

Barcelona, 

FISCHER, Ernst, L1 teratura ~ ~ 9..2,. u_ c1vi11 zacióa. eurgpea. 

Barcelona, Ic.:..r1a, 1977. 

FOUCAULT, Michel, ~discurso~ poder. Mé~1co, Folios, 1983. 

1 ~ gg_ l.§_ ::;e:.:ualidad. l'té::1co, Siglo XXI, 1977. 

--, Vigilar :t. casl·~· Mé:nco, Siglo XXI, 1976 

--, Microf1~ Q&._" poder. Madrid, Ediciones La F'iqueta, 1979. 

FOSTER, Hal y Otrco.., b.-ª.. posmodernidad. Mé~.1co, J~airós, 1988. 

FREYER, Hans, '.[gju:_1ª- gg_ 1..2_ éooca actual. México, F.C.E., 1976. 

FREUD, Sigmun, ~~€!!.!..!!.cultura, Madrid, Alianza, 1982. 

GARCtA Gual, Carlos, bs. ~~perro, Madrid, Alian~a, 1990. 

GINER, Salvador, Sociedad ~· Barcelona, Peninsula, 1979. 

HABERMAS, JUrgen, Ciencia ~ ~écn1ca ~ ~1~. Madrid, 

Tecnos, 1986. 

-- 1 Problemas ~ legitimac16Q g_gJ_ cap1tal1smo tardió. Buenos 

Aires, Amorrortu, 1975 

HEIDEGGER, Martin, s.!.~~ ti tiempo. México, F,C.E., 1986. 

La pregunta por la téc:nic.;.. Mé:-.ico, revista Espacios, num. 

tres, af"ro uno. 

Sobre la cuestión del ser, Mex ice, revista Espac::1 os, · num. 

siete, af"ro tres. 

HELLER, Agnes, ~ revclucióu ~ !A ~ cotidiana. Barcelona, 

Peninsula, 

HENRI-LEVY 1 Bernard, b-ª. barbarie '-9.!l. rostro humano. Carac::as, Monte 

Avila Editores, 1978 

HDRKHEIMER, Max, TeorJ.!!_ SC,itica. Buenos Aires, Amorrortu, 

--, Apuntes. Carac::as, Monte Avila Editores, 1969. 

237 



Q:.1~ Q.g_ !A ~6U instrumental. Buenos Aires, Sur, 1969 

Historia. metaf1~ L escepticismo. Madrid, Alianza, 

JAY, Martin, f...!. imaginaci6Q ~é~. Madrid, Taurus, 

JONGER, Ernst, ~emboscadura. Barcelona, Tusquets, 1988. 

Radiaciones. ~3rcelona, Tusquets, 1989. 

Abe1ag ~ cr1~tal, Madrid, Al1an~a, 1985. 

Eumesw1 J. Dar-: O?] ona, Sei:-: Barr-al, 1981 

Hel1npol1s. t•.;rcelona, Se1x Barral, 1981 

JONGE~, Ger-org Fr:.edr1ch, ~ólJ. ~ ~ Qg !..i!_ h_écn1ca. 

Buenos Aires, Editorial Sur, 1968. 

J<AFICA, Fran.::, Obr-.35 completas. V1s16n Libros, 1983. 

JCOLAICOUSICI 1 Les;:el, ~hombre ll.Q. alternativa. Madrid, Allan;;a, 

1970. 

KUNDERA, Milan, SJ.. ~ Q.§. L!_ ~· Né~:1co, •,..'uelta, 1989. 

--, b.2_ insoportabl? ~ 1f€.L ~· Barcelona, Tusquets, 

--, 1::..2.. 1nmortal1d.o>:' 1 Mé:oco, Tusquets, 1990. 

LIEHM, Anton1, ~ ~ 'ieraciones. Madrid, Ayuso, 1970. 

LUKEN, Steven, U :~dnddual1smo. Barcelona, Pen1nsula, 1975. 

LUNN, Eugene, Mar-:._ :.mo ;t. modernismo. Mé:~ico, F.C.E., 1986. 

MARCUSE, Herbert, U ~ un1d1mens1onal, México, JoaquJ.n 

Mort1z, 1968. 

-=ontrarrevoluctót ~.Mi6 .. :··· ;uln Mort1 . , 1973. 

1 g_ final de u_ !::!1.2.2.1ª-.. Barcelona, Ar1el, 1968. 

MATTELART, Armand y Mich~le, b.RA, ~ 9-!t comun1cac16~ !§UJ. tiempos 

Qg_ crisis. Mé>:1co, Siglo, XXI, 1985. 

MORIN, Edgar, ~ ~ Q.il il9.!...2.. ll• Barcelona, f>'.a1r6s, 19Bl. 

MORO, CAMF'ANELLA, BACON, Utop1!!.á ~ renac1m1ento. Hé:<1co, F.C.E., 

1987 

PASCAL, Pensamientos. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1971. 

PERROUX, Fran~ois, AlienacióQ ~ sociedad industrial. Vene:uela, 

Editorial Tiempo Nuevo, 1970. 

ROSZAK, Theodore, [!_ naci m1 en to Ei.§t !A contracultura. Barcelona, 

Ka1rós, 1981. 

RUSSELL, Bertrand, Autoridad €.. ind1v1duo. M•h"1co, F.C.E., 1973. 

SCHOPENHAUER, Artur, Voluntad ~ !.J!.. naturaleza. Buenos Aires, El 

Buen Lector, 1969. 

SHAPIRO, Leonard, ~totalitarismo. M•~1co, F.C.E., 1981. 

238 



SENNETT, Richard, ~Jarc1 s1 smo L cultura moderna. Bar e el ona, Ka1r6s, 

198111. 

STEINER, George, Heidegger. México, F.C.E., 1996. 

VATTIMO, ·G1ann1, Jntroducc16o_ ~Heidegger. Mé:.:1co, Ged1sa, 1987. 

--, li f..Ln. Q.g_ U .-:dern1dad. Barcelona, Ged1sa, 1986. 

WEBER, Ma~, ~cono~1~ L sociedad. México, F.C.E., 1984. 

b.2. é~ ¡: ;test ante z:. tl ~1~ Qg_!_ cap1 tal i smo. 

Madrid, Al1ar.=3., 1980 

239 



INDICE 

AGRADECIMIENTOS. . • • • • • . • . • 

INTRODUCCION. • • . • • • • • • • • • . • • • • • b 

CAPITULO 1 

EL SOBREVIVIENTE 

al La voluntad. 

bl Ser en el M'.nda. • • • . .25 

e) El Sobrev1v ~nte. .28 

d) El Hamo Fabt;··. . • • • • • • • • • • • .~2 

CAPITULO 11 

LA INSTRUMENTALIDAD DEL MUNDO 

a) 1 a Téc:n1 ca. • • • • • • • • • • • . • • . 40 

b) La Desm1stificación. 

C) El Concepto. 

d) La ~ac1onal1dad 

e) La Tllc:nica y la C1enc1a. 

f) La Pregunta por la Técnica. 

g) La Instrumentalidad. 

CAPITULO 111 

DOMINIO Tl'!CNIC:O 

aJ El Sistema. 

b) La M•qu1na. 

240 

.47 

.Z3 

.59 

.b2 

.65 

• 75 

.79 

.89 



CAP!TULO IV 
SOCIEDAD TOTALITARIA 

a) El Progreso ••••••••••••••. • 104 

aa) Sociedad Tc~a11tar1a ••••••••••.• 116 

aaa> Mundo Total .••••••••••••••. 1.:e 

b) Administra:16n total. .131 

el Cultura Pl :0netar1a •••••••••• -- •• 154 

CAP!TULO V 

SOCIEDAD TRANSPARENTE 

a) Utopi a Tecr.:n:rática. 

b) El Hombre Público y el Ámb1 to 
e:) El Cuerpo. 

d) El Panópt i e:,. 

e) El Seer et o 

T) Sociedad T•--·:-isparente. 

CONCLUSION 

La Desintegración del Ind1v1duo 

172 

Privado. 18121 

194 

. :ws 

.215 

• •• 22121 

en la Sociedad Contemporánea •••••••• 228 

BIBLIDGRAF?A •••••••••••••••••• 2Z6 

!NDICE • ••••••••••••••••••• 240 

Luis Bra1lle, Ciudad de M6><1co, 1991 

241 


	Portada
	Introducción
	Capítulo I. El Sobreviviente
	Capítulo II. La Instrumentalidad del Mundo
	Capítulo III. Dominio Técnico
	Capítulo IV. Sociedad Totalitaria
	Capítulo V. La Sociedad Transparente
	Conclusión la Desintegración del Individuo en la Sociedad Contemporánea
	Bibliografía
	Índice



