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INTRODUCCION. 

En este trabajo pretendo investigar las relaciones entre -

ciencia, tdonica y sociedad, dado que, considero, dotas suponen 

aspectos positivos para el hombre, pero también conllevan peli-

gros que pueden conducirnos a nuestra propia deatrucci6n.E1 --

peligro" de la técnica consiste en el dominio que ejerce frente 

a su propio creador imponiéndoselo como algo extraño y ajeno, -

por lo que es importante no sólo verla como un "instrumento", -

sino pensar su esencia, esencia que supone todo el desarrollo -

histórico cultural de occidente. 

Es importante señalar que los estudios científicos que se-

han hecho sobre la técnica y su impacto social, son insuficien-

tes ya que generalmente sólo atienden a las aportaciones poli -

Uvas, por lo que considero que uno de los tratamientos más prg 

fundos sobre el tema, es el del filósofo contempordneo Martin - 

Heidegger, quien cuestiona la técnica moderna en su esencia, es 

decir, como producto de la historia de la metafísica de ojci --

dente. 

El trabajo se divide en dos partes, en la primera que lle-

va por título "Ciencia, técnica y sociedad", intento establecer 

las implicaciones sociales de la ciencia y la técnica, tratando 

de abordar suficientemente los aspectos: político, económico, -

cultural, humano y ético de la técnica. También establezco una-

breve historia de la relación entre ciencia, técnica y filoso -

fía, a partir de los presocrtíticos hasta la etapa oontempord --

nea, terminando oou una exposición y una crítica de los princi-

pales avances tecnológicos actuales. 
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En la segunda parte: "Heidegger. La crítica a la metafísica 

y la pregunta por la técnica", hago una caracterización de la -

filosofía de Heidegger, destacando el aspecto de la importancia 

del "olvido del ser", la verdad como aletheil, el Ge-stell y el 

Ereignis. Asimismo realizo un análisis de la conferencia soste-

nida por Heidegger en el alío 1953: "La pregunta por la técnieay 

tal vez el principal texto de este filósofo sobre la problemá -

tica de la técnica moderna, a través del cual se establece la -

relación entre ésta y la historia de la metafísica occidental -

como "olvido del ser". 

A pesar de loe limites propios de una investigación de ín-

dole humanístico, respecto a la imposibilidad de demostrar "ob-

jetivamente" las hipótesis sustentadas en esa investigación, fa 

tonto, a través de la interpretación de este texto, mostrar las 

tesis principales en que se sustentan las ideas de Heidegger 82. 

bre la técnica. Otro problema del presente trabajo, es la difí-

cil argumentación del pensador alemán, la cual Od normalmente -

complicada debido a la abundancia de análisis etimológicos - a-

veces no muy exactos, según algunos fildeofou - y de la elabora 

oién del lenguaje especializado que utiliza, además de las po -

cae afirmaciones y muchas interrogaciones que caracterizan su -

obra. Como sostiene el propio autor: "nada se puede afirmar al-

respecto"..., es cierto, nada se puede afirmar pero, preguntan-

do y meditando se abren caminos. 

Así, con esta investigación pretendo describir las impli -

~iones sociales, éticas y humanas de la ciencia y la técnica; 

establecer la relación entre el conocimiento científico y el -- 
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filosófico y analizar la argumentación heidedgeriana sobre el pe 

ligro de la técnica moderna. 

Es importante señalar que la tecnología es el término gené-

rico que engloba las técnicas. Aunque la palabra tiene su origen 

en la antigua Grecia, ésta cobra su significación actual a par 

tir as la Revolución industrial para designar las técnicas rada 

actuales, siendo considerada noy como una "técnica de la técnt -

ca". Heidegger utiliza indistintamente el concepto "técnica mo - 

derna" para hablar tanto de lo técnico como de lo tecnológico, -

por lo que en este trabajo se seguirá el mismo criterio. 

A partir de una primera aproximación a la caracterización -

de la problem4tica de la ciencia y la técnica encontramos que el 

gran avance de la tecnicidad ha causado gran impacto en todos --

los ámbitos de la vida humana. Estos cambios de la ciencia apli-

cada han causado una revolución de la industria, de las comuni 

cacionea, de la educación, de la medicina, de los transportes, -

etc. La velocidad con que se dan las transformaciones causadas 

por la técnica, dificultan la posibilidad de azimilacidn que la-

sociedad hace de ella. Es tan grande el naudal de aportaciones 

cieutlfico-t4cnicas que se han dado a lo largo del siglo XX, que 

sobrepasan la capacidad do siatematización de estos conocimien -

tos. 

La ciencia, además de estar sobre la base de los procesos -

industriales, ha extendido su dominio a la vida cotidiana, con - 

virtiéndoue en algo familiar a través de los instrumentos tecno-

lógicos que utilizamos diariamente: desde la licuadora, hasta --

las complejas computadoras de la quinta generaci4n. Loa cuneen) -- 
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toa científicos sustituyen mitos y tradiciones, no sdlo son co-

tidianos loa instrumentos sino también las "ideas" de la cien - 

cia. 

51 mercado popular que tienen los aparatos y las máquinas-

pe ha convertido en una de las principales fuentes de ganancia, 

en una sociedad basada en la productividad, y que apoya fuerte-

mente la investigación científica-técnica, en aras de un "pro - 

ductivismo" ilimitado. 

También en la educación - escolar y familiar - que recibi-

mos y en el grupo social en que nos desarrollamos, está presen-

te la técnica: en aparatos, películas, anuncios, satélites, ar-

mamento, juguetes, transportes,... 

En nuestros días vivimos una paradoja: loa países subdesa-

rrollados pretenden modernizaras e ingresar al núcleo de los --

del primer mundo, mientras que los países desarrollados cueetio 

nan a la "modernidad" por sus consecuencias funestas. Existe un 

desencanto por cuanto se pensó que la ciencia seria la gran pa-

nacea y en realidad ha sido muy alto el precio que se ha pagado 

por el "bienestar" material proporcionado por la técnica. 

Podemos afirmar que existen dos pensamientos críticos so - 

bre este mundo altamente tecnificado. Por un lado, el utópico -

que piensa que es posible conciliar los ideales del hombre con-

la existencia técnica y, por otro lado, la poaicién que conaide 

ra irreconciliables los dos elementos. 

Je exige que el pensamiento persiga fines prácticos, uti 

litaristae y eficientes, pero su validez se encuentra indiacu- 
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tiblemente ligada al poder político j económico que rae expresa -

en nuestra época "bajo la forma del dominio técnico". (1) 

Como sostiene Heidegger, en el mundo dominado por la técni-

ca, parece que no manda en realidad el estado, ni el mercado, si 

no lo que rige es la técnica, cuya dinámica va desde el "bienes-

tar" y la seguridad propugnada por la televisión, hasta el mili-

tarismo y, por lo tanto, la destrucción, creando una cultura de-

muerte y negando la vida. El agravamiento de las contradicciones 

en el mundo se contempla en el divorcio entre la técnica y la -

vida. Las consecuencias que el progreso tecnológico tiene sobre 

el mando es que sustituye el mundo de la vida por el "mundo de-

la ciencia". 

La técnica se puede convertir, en muchos sentidos, en una-

pesadilla que amenaza con destruir a su propio creador - al hom 

bre -, convirtiéndose en un "moderno Prankestein". Habrá que --

"racionalizar" los productos tecnológicos so pena de que, como-

dice Russell, "Podría suceder que la sociedad científica fuese-

incapaz de estabilidad y que un retorno a la barbarie sea condi 

cidn necesaria para la persistencia de la vida humana". (2) 

En las sociedades actuales los que "piensan" no cumplen --

con la función que les corresponde ya que, por un lado aconse -

jan a los gobernantes en el "arte" de la dominación o asesoran-

a las grandes sociedades comerciales en el cómo aumentar sus 11 

nancias. 

Uuestra época está caracterizada por el nihilismo, tal co-

mo lo describiera Nietzsche (y nuestro autor también), ya que - 
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el hedonismo consumieta, se ha convertido en "el valor predomi --

nante de la sociedad". ddlo interesa vivir de acuerdo a los place 

res ofrecidos por el consumo. El hombre "exitoso" para esta aocie 

dad es el que tiene poderío económico, sin que nadie se interese-

como obtuvo su capital. El, verdadero valor es el "valor de caro --

bio", el materialinmo es la figura más "amenazante de la sociedad 

actual". (3) 

Según Heidegger, estamos inmersos en el mundo de la repre 

eentación, en la época de la "imagen" del inundo, donde todo pare 

ce una horrible narración, un espeluznante relato proyectado a -

través de los medios masivos de comunicación, instrumentos éstos-

de la sociedad de consumo, la cual tiene en la renovación constan 

te de los productos la condioionante para la supervivencia del --

sistema. En esta época es imperante el fomentar la exagerada eu -

feria técnica. La mayoría de los hombres esperan todo de la cien-

cia y de su aplicación práctica: creen que el individuo puede lo-

grar cuanto se proponga por intermedio de lo técnico. 

Es creencia generalizada el suponer que todo lo puede conse-

guir nuestra civilización industrial. En realidad, lo que presen-

ciamos ea la irracionalidad de una civilización que se autodenomi 

na racional. Nuestra época será recordada como la era de la "epi-

demia mental". El conocimiento ya no está hecho para ser pensado, 

meditado, discutido para aclarar la vioidn del mundo y la acción-

del hombre, sino que es producido para almacenares en las memo --

risa de las computadoras y para ser una instancia de manipulación 

de las potencias. 

6 

Segdn ➢acuse, la sociedad industrial altamente desarrollada 



es la fuerza que reprime las necesidades humanas y hace que el in 

divida° no sea conciente de su propia alienación, justificando --

con su "falsa conciencia" a sus masifioadores. Esta fuerza "inva-

de toda manifestación de la existencia y de las relaciones hazla - 

nas, sofocando la conciencia e impidiendo la liberación, reducien 

do al hombre a ser instrumento de su aparato técnico". (4) 

Nuestra sociedad, caracterizada por el gran desarrollo cien-

tífico-técnico, - proceso que se inicia hace aproximadamente tres 

cientos arios - no respeta le existencia humana ni la de las demás 

especies, sólo interesándole la productividad. De la misma manera 

que algunas sociedades pasadas estimaban más a los animales que a 

los hombres, en la actualidad, los funcionarios del poder apre --

cían más a la máquina que al individuo. Traten a algunos objetos-

como seres vivos. £as complejas computadoras y las máquinas ciber 

néticas con sun respuestas "autónomas", permiten esa ilusión. Ll-

hombre se ha convertido en un mero instrumento en un mundo antilla 

mano, que funciona as/ gracias a la subordinación del hombre a la 

máquina. 

Entender este nefasto proceso y darse cuenta de que la tecn1 

cidad negativa unida a una determinada política de dominación y -

de poder, nos ha llevado no solamente a la explotación social, si, 

no también a la destrucción de la naturaleza - provocando una ca-

tástrofe ecológica -, siguifica comprender también una posible --

"salvación", porque, como afirma Heidegger: ..."allí donde está -

el peligro, está también lo qua salva", (5) porque todavía, coesi 

dero, hay esperanza para la esperanza. 



CAPITULO I. CIENCIA, TEUNICA Y TLCNOLOUIA. 

Trataré de dar una aproximación inicial a esta problemáti-

ca, intentando definir los conceptos de ciencia, técnica y tec-

nología, para diferenciarlos y establecer sus relaciones. 

Por ciencia entendemos la actividad humana que estudia los 

objetos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el penca. --

miento, así como sus propiedades y leyes. Esta actividad dese - 

rrolla un cuerpo acumulativo de técnicas, conocimientos empíri-

cos y teorías acerca del mundo, que se hallan relacionados en - 

tre aí. (6) 

ka tecnología quedará definida -en términos generales- co-

mo el conjunto de conocimientos propios de un oficio o de un á-

rea del conocimiento, enfocados a la producción de bienestar ma 

terial y de servicios. 

Tia técnica es genéricamente la habilidad para transformar-

la realidad siguiendo un método. La técnica es el conjunto de -

procedimientos de los que se sirve una ciencia o arte: es la --

concreción de los conocimientos científico-tecnológicos utili 

zando instrumentos para la producción de bienes materiales y es 

pirituales. 

La técnica se ha conceptualizado de diferentes maneras a -

través de la historia. Así, para Aristóteles, la techné supera-

a la experiencia, pero es inferior al razonamiento, considerado 

como pensar "puro". Para Kant, la técnica podía aplicarse al ar 

te y a la naturaleza, distinguiendo entre técnica intensionalis, 

que es la que el hombre aplica en la vida cotidiana, y la nata - 
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alud, que ea la propia de la naturaleza y opuesta al mecanicia-
MO. Para Jpengler, la técnic es un recurso que se emplea en la-

vide social para realizar taus fines esenciales. Ortega y Gaeset-

distingue tres periodos en la evolución de la thnica: primero,-

el primitavo, donde la técnica es simplemente el azar; el segun-

do es aquel período de surgimiento en el que se abarca la anti - 

gtiedad y la Edad media, (la técnica se transforma en arte) y el-

tercero es el periodo de consolidación que se identifica con la-

'Wad moderna y la Contemporánea, donde aparece la técnica de la-

técnica. 

La relación que existe entre ciencia, técnica y tecnología, 

radica en que forman phrte de la cultura transformadora del hom-

bre y la eociedad. La ciencia elabora hipótasia, leyes y taurina 

mientras que la tecnologia lao aplica y la técnica las implemew. 

ta con le fabricación de loa instrumentos de producción. La téc-

nica es inseparable de la tecnología y opera en unión con el els 

mento humano. La técnica es la medida del desarrollo tecnológico 

y la ciennie básica es premisa indispensable en la producción de 

tecnología. 

Actualmente se observa una relación simbiótica entre cien -

cia y tecnología, ya que ésta necesita de la ciencia, pera seguir 

desarrollando sus métodos y la ciencia necesita de la tecnología 

para la construcción de instrumentos. 51 vínculo entre una y o-

tra aparece claramente al considerar loa avancea científico-bec-

nológicoe, ya que unos son imposibles sin los otros. La tecnolo-

gía se considera como el conjunto de aplicaciones de la ciencia. 

£1 científico utiliza el Mismo método que el técnico. La diferen 

cia entre estos consiste en que aplican el método científico a - 
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problemas de diferente tipo, pues los probleune científicos son -

puramente cognoscitivos, en tanto que los técnicos son prácticos. 

Para un mejor entendimiento de la funcién social de estos e-

lementos de la actividad humana, debemos observar algunos puntos-

de la historia de la ciencia y la técnica. Esta cuestión sobre la 

técnica tiene que ser analizada con interés porque su problemáti-

ca implina la historia del dominio sobre unos hombres por parte -

de otros y de una civilizacidn sobre la demle. 

A mediados de la Edad media ya se anunciaba una revolución -

en la concepción del mundo debido al desarrollo científico-thni-

co. Kepler, Galileo y Newton fueron los autores más destacados de 

ese nuevo paradigma, quienes con sus aportaciones permitieron el-

acceso a la ciencia moderna. (7) 

tos avances técnicos que predominaron hasta la primera revo-

luci6n científica (hace aproximadamente dos siglos), se fundaron-

en la agricultura; la segunda revolución (hace unos cien ancle), -

estuvo sustentada en la aplicación del vapor al transporte torres 

tre y marítimo, además de la minería. De esta fecha (finales del-

siglo KIK hasta el término 4e la segunda guerra mundial), los paí 

ses basaron su producción ea el carbón, primero, y después en el-

petr6leo para generar energía. Posteriormente, en el uso de mate-

riales sintéticos, plásticos y derivados petroquímicos, así como-

en la electricidad, para comunicaras por medio de telégrafos y te 

léfonos. loe protagonistas de los inventos de esa época fueron --

las grandes emkresas con sus investigadores. Hoy, en la tercera - 

revolucién industrial y de tecnologías de "punta", la innovación- 

lo 



científica-técnica se basa en los grandes capitales, en el traba-

jo intelectual y en la informática y comunicaciones. (8) 

Por otra parte, la "mecánica cuántica° fue considerada en un 

principio como una ciencia de conceptos muy abstractos, pero pron 

to se demostró su valor práctico; se convirtió en la ciencia de - 

los materiales, propició la electrónica, los transistores, las 

computadoras y los semiconductores, además de dar lugar a la ex - 

panaidn de la industria química. En la década de los treintas pe-

netró al centro del átomo, al núcleo, con las investigaciones de-

Einstein, Fermi y otros. Este fue el paso decisivo hacia un nuevo 

reino de dominio de la naturaleza por medio de la ciencia. 

A partir de la descripción realizada hasta aqui, podemos 

firmar que la ciencia y la técnica cerattavizan el desarrollo de -

nuestra sociedad, en un período aproximado de tres siglos (lo --

cual es poco, considerando la historia de la cultura humana). Ese 

desarrollo se did principalmente en Europa y posteriormente en --

los Estados Unidos y el resto del mundo. La ciencia y la técnica-

son elementos constitutivos del marco económico, social y culta - 

ral de la sociedad a partir de un momento dado de su hiatoria: la 

modernidad. 

La ciencia moderna consiste en una construcción de conceptos 

que conforman una teoría que explica nuestras interrelaciones con 

la realidad. Este conocimiento científico se produce por la abs -

tracción, generalización, análisis y síntesis del pensamiento. 

El desarrollo técnico ha determinado la transformación de --

las estructuras sociales desde la antigüedad hasta nuestros días. 
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Este avance ha sido ligado estrechamente al desarrollo de los pus 

bit». La técnica, además de sor un medio para el progreso, es un-

componente cultural que ha pasado ha convertirse en patrimonio de 

la humanidad. La importancia de la técnica en el desarrollo de la 

civilizacidn nos remite al hombre como ser "práctico" que se cone 

tituye histéricamente a través de sus acciones sociales con el --

mundo, creando los instrumentos para transformar y dominar la na-

turaleza a partir de una praxis social. Las primeras técnicaa sur 

gen con el trabajo que implica la rcodificacidn del hombre sobre -

su entorno, lo cual poeibilit6, a su vez, el desarrollo del pensó 

miento. 

A partir de la revoluoidn científica de hace tres siglos, la 

ciencia ha producido los cambios sociales más extensos en rola --

cien cun toda la historia de la humanidad hasta el renacimiento. 

No es penable suponer que el poder explosivo científico áe de -

tenga. Lo saín probable es que "los cambios sean aún más rápidos-

en los próximos siglos". (9) 

La ciencia en su aplicación técnica tiene, por la velocidad 

de sus cambios, derivaciones que no se pueden vislumbrar todavía. 

Serán necesarias -tal vez- nuevas formas de sociedad. din embar - 

go, la técnica ya ha modificado desde las- formas de organización-

económica, hasta la. vida familiar, por lo que se puede considerar 

que también se dará una transformación profunda en las organiza -

ojones sociales al seguirse desarrollando exponencialmente las --

fuerzas productivas. 
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sido desplazado por el aspecto de la ciencia como instrumento ma-

nipulador, lo que determina que la técnica subordine a la politi-

ca. 

Por otra parte, es importante señalar que el aspecto educati 

ve ha nido esencial en el desarrollo técnico. Al aumentar notable 

mente el número de investigadores científicos, (10) se logra mejo 

rar la vinculación entre la industria y las instituciones de edu-

cación superior y estimular el interés por la ciencia en los nive 

les básicos y superiores. 

La influencia de la ciencia es cada vez mayor en nuestros há 

bitos, en nuestra forma de vida, en nuestras esperanzas, en nues-

tras formas de pensar y en nuestros juicios filosóficos. Loe cam-

bios sociales acelerados propiciados por la técnica plantean pro-

blemas serios al pensamiento filosófico y al sociológico. lsl pen-

samiento filosófico se debe enfocar al análisis de la necesidad -

del aumento de responsabilidad política y ecológica en la socio -

dad industrial de nuestros días. 

B1 inundo actual no puede ser comprendido adecuadamente si só_ 

lo se le observa desde una sola óptica. de debe apreciar lo cien-

tífico, pero también lo emocional, lo artístico, lo ético y lo fi 

losófico. La crítica debe abarcar "la totalidad de la experiencia 

humana". (11) 
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CAPITULO 2. 

UELACION HISTORICA ENTáE CIENCIA'  TECNICa Y IPILOWF1A. 

Se puede considerar que la historia del pensamiento también-

es la historia de la técnica. Si esta tesis pudiera parecer exalte 

rada, lo que si se puede afirmar con toda certeza, es que la his-

toria de la técnica es parte importante de la historia del pensa-

miento. 

Desde el principio de la civilización se encuentran ejemplos 

de cómo el conocimiento técnico influyó en el pensamiento filosó- 

fico y viceversa. 	puede asegurar que desde la antigüedad hasta 

nuestros días se da una relación entre loe conocimientos empíri -

cos, científicos y filosóficos. 

Loe antiguos griegos empleaban la geometría para interpretar 

teóricamente sus observaciones astronómicas de modo que los datos 

empfri.cos comenzaron a conferir una estructura cuantitativa a las 

teorías cosmológicas, obtenidas por reflexión filosófica. (12) 

Los primeros pensadores concebían el universo y su mecanismo 

en función de ciertos fenómenos observables. Un ejemplo de pensa-

miento ya no mítico, sino filosófico influenciado por el análieis 

de fenómenos naturales, es la filosofía presocrática. Uno de los-

representantes de esta etapa, perteneciente a la escuela milótica 

fue Anaximandro, quien non relata en uno de sus fragmentos su con 

cepción acerca del origen del univepao. Segln este filósofo, el -

mundo surgió de un proceso de separación de diferwates elementos-

a partir de una mesa originaria indeterminada. El fuego fue lo --

primero en separarse del resto: despu4s, las llames sobre la gran 

masa determinaron la separación subsecuente de los otros elemen - 

14 



tos. El vapor fue nbsorvido por la tierra iniciando la separación 

con el agua. Al llevarse a cabo este proceso, el vapor rompió la-

envoltura ígnea que cubría la masa arrastrando loa fragmentos ar-

dientes, formando tubos de niebla que contenían torbellinos de --

fuego, girando alrededor del inundo. 

El cuadro que nos relata el presoorático ea, sin duda, extra 

no: él consideraba la tierra como un gran cilindro flotando en el 

mar. Los cuerpos celestes tenían orificios por donde escapaban --

lenguas d. fuego. Los eclipses se producían con el escurrimiento-

de los tubos. 

&i otro fragmento, Anaxintandro non ofrece un nuevo ejemplo -

de pensamiento filosófico derivado de conceptos técnicos. habla -

de la rueda de un carro utilizada retira la transportación, la cual 

tenía un movimiento no asociado con el movimiento solar. La rueda 

giraba, sin eamblar do posición. 

Los mitólogos de esa época imaginaban el sol como una gran -

rueda, y concebían a]. Dios Sol conduciendo su carro a través del-

cielo. Así se observa cómo sotos pensadores también recogen una - 

augestión sobre la técnica. 

contrariamente, Arist6fanes en su obra Las nubes, detracta -

las ideas de sus contemporkineoe sobre la interpretación de fendae 

nos celestes a la luz de la técnica. (13) 

Posteriormente Anaxímenes, sucesor de Anaximandro, utilizan-

do el mismo métoido de análisis de fenómenos naturales, propone 
una versión rudo consistente que la de su maestro sobre el proceso 
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de cómo una forma de materia puede transformares en otra. Anaxi - 

mandro nos legó la imagen de un universo fraccionado en cuutro e-

lementoe de diferentes densidades: tierra, aire, fuego y viento. 

anaxímenes propuso la idea de que las diferencias cualitativas ea 

tre estos elementos podría reduciree a diferencias cuantitativas. 

Este filósofo pensó que el fuego se convertía en aire, éste en a-

gua y el agua en tierra. 

Se pienee que estae ideas de Anaxímenes surgieron del proce-

so que se llevaba a cabo en la isla de Milete en caos tiempoe, de 

fabricar filtros. (14) Utra interpretación de Aneximenee basada -

un la teoría de Auaximandro, fue la de las sustancias meteorológi 

cas del cielo. Anaxfmenne juetifiej au idea mediante una eviden - 

Clia bien fundada. Su tesis revela mejor que la rueda de su mies 

tro la. cencepción de la fuerza centrífuga, á partir de Anaxímenee 

se Consideraron loe cuerpo; ; eeleetee como porciones de tierra, 02 

mo producto de una interpretación operacional de la naturaleza. 

El concepto de mundo de los filósofos preeocráticoe de la ea 

cuela de Miteto tiene como clave principal la idea do la rueda. -
(15) Bata idea influye a Aristóteles, quien consideraba que todos 

los cuerpos del universo estaban constituidos de ilna, sustannia es 

leetial. 

Mondolfo en su trabajo Sugestiones de la técnica sobre 104 - 

aenceetoe de loe naturalistae oresocráticos, menciona el ejemplo-
de Empédocles. Bate filósofo antiguo de Sioilia sospechó la exis-

tencia de una relación entre el movimiento periódico de la sangre 

en el cuervo humano y la presión exterior del aire. Antes de Empé 

dones la naturaleza del aire no era bien comprendida; se enten - 
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día que el viento ejercia presión, pero no se consideraba al vien 

to como aire en movimiento. Empédocles recurrió a una pipeta para 

realizar experimentos que cualquiera podría repetir. Con una sola 

demostración él determiné que el aire "inmóvil e invisible" era -

un medio totalmente resistente. 

Con este procedimiento Empédocles aporta un elemento esen 

cial en la metodología científica. 

Esta conclusión de Empédocles, sobre el aire como un medio --

resistente, fue precedida por la demostración pitagórica de que -

el tono de una nota musical mantenía relación con la longitud del 

medio vibrante. Este ejemplo nos permite observar como se pueden-

obtener métodos de análisis surgidos de diversas técnicas. 

En el "Mendn" y el "Teeteto" se puede apreciar que el descu-

brimiento de algunas de las verdades de la matemática, llevadas a 

cabo por los pitagóricos, fue uno de los orígenes de la "teoría -

de las ideas" de Platón. (16) 

Luerecio, pensador y poeta latino de la época de Cicerón, --

también adoptó un método de interpretación de la naturaleza a tra 

yds de las técnicas. Describió el universo como una "máquina sóli 

da del mundo" y en su concepción se revela una explicación de los 

movimientos de las estrellas, considerando que ellas podían estar 

girando sobre una "gran rueda" movida por el impulso del viento,-

tal como las corrientes de agua hacen girar una rueda. Este ejem-

plo es de un gran interós histórico ya que los antropólogos de la 

técnica aseveran que la rueda hidráulica no fue utilizada en el -

Mediterráneo antes del siglo I a.n.e. 
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Más tarde, Dédalo (con la historia de las alas de su hijo I-

caro) influyó en el mismo ruorecio cuando dote concebía la natura 

laza y el mundo como un compendio de fenómenos perceptibles 0011 -

inventos del más alto nivel; al pensaba que los procesos del mun-

do natural encerraban fenómenos que se podían interpretar a tru - 

vés de las técnicas humanas. 

A finales de la Edad media y prinoipian de la Modernidad, el 

científico F. Bacon consideraba que: "los antiguos esorlbleron la 

historia natural, descuidando la investigación sobre las artes me 

canicas". (17) Estas revelan los secretos de la naturaleza, la --

cual por medio de sus efectos disipa tanto BUS fenómenos como sus 

procesos. El filósofo empirista opinaba que los primeros sistemas 

filosóficos, encerraban algo de la filosofía natural, es decir, - 

problemas de los cuerpos. En un pasaje de su obra Novw preanum,-

Bacon afirma que tenemos la opinión de una naturaleza limitada, -

dominada y modificada por las artes y voluntades de los hombree,-

y que debemos preferir catre las artes que revelan la naturaleza-5 

de los cuerpos y elementos de las cosas por sus cambios. Bacon --

vislumbró Claramente que el progreso de los aoontecimientoa no de 

pendía sólo de los sentidos sino también de la práctica. El Hoyara 

OrAanum reproduce los acontecimientos hwcsnos de acuerdo con mode 

los técnicos. 

La filosofía de Descartes tuvo come fundamento la ciencia de 

Galileo y sus contemporéheos. Uno de éstos, W. Harvey, con su des 

cubrimiento de la circulación de lag, sangre, permitió a Descartes-

considerar al corazón como una especie de bomba para explicar el-

funcionamiento del cuerpo humano como algo análogo a la máquina. 

Este cuerpo humano era, para Descartes, una "in quina incompara 
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ble" hecha por la mano de Dios, ya que tiene movimientos "sida ad 

mirables que cualquier artefacto inventado por loe hombres".(18) 

El filósofo racionalista se adelantó a su época cuando decía, --

que era posible concebir una mdquina que pudiera pronunciar pala 

bras y decir las causas de alteraciones en su mecanismo. 

Un la obra del filósofo B. Spinoza también existe influen - 

oia de la técnica sobre su método de investigación y la manera -

de explicar loe fenómenos de la realidad. El utiliza una avalo - 

ah. entre la t4cnica y la filosofía, misma que consistió en como 

producir un martillo. "Para ser ducho del martillo, es preciso -

fabricarlo antes, pura lo que es necesario otro martillo u otras 

herramientas, que del mismo modo se obtendrían antes, y así has-

ta el infinito". (19) 

Del mismo modo, sostiene este filósofo holandés, una adecua 

da inteligencia por medio de se pensar puede forjar instrumentos 

de orden intelectual, con lo que adquiere nuevos conceptos para-

crear obras intelectuales y así, adquirir otros instrumentos pa-

ra llegar a investigaciones más elaboradas, avanzando hasta el -

conocimiento filosófico. 

La doctrina filosófica de Leibniz, no puede entenderse sin-

el elemento científico de la matemática, del cálculo diferencial. 

Sin la influencia de la ciencia newtoniana no se podría entender 

el intento del empirista inglós David Hume de descubrir en. la --

"esfera del espritu", algo armo ;o a la atracción en 11 "esfera 

del cuerpo", ni el intento hecho por "rant de encontrar una base-
raciono.' a los descubrimluntou de Newton. 
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En los siglos XIX y XX la ciencia se hace autocrítica. Como 

en el caso de Mawell, quien en sus investigaciones sobre el ele° 

tromagnetiemo, utilizó hipótesis "contrarias", en ana influencia 

de la dialéctica filosdfiea, en la explicución de principios 

cientifioos con contradicciones ldgicas. 

POP la influencia del "principio de indeterminación,' de — 

Heisenburg, se ha concluido en la ciencia actual 4ue esta cien-

cia no puede describir con precieión la totalidad de lo real, -

sino que siempre se tendrá que recoger una eleccidn entre la de-

Wrminación de la velocidad o de la posición, ye- que no ce pue -

den aloanzar ley dos a la'. vez. 

El mismo Heisenberg mantenía con Heidagger una estrecha re-

lación en .evo investigaciones, lo que permitid una mutua influen 

ciz en nue trabajos. heidegger se interesa por el tema de "las - 

energise de la naturaleza", debido a los trabajos del físico, es 

tudies que lo llevan . elaborar sus trabajos sobre la técnica. -

Heisenberg, por la influencia del filósofo, propone una interpre 

tacidn filosófica ademée de física) en su famoso principio. 

Como se observa con estos ejemplos —que no son todos-, ha -

existido y existe una vinculación do la filosofía con los proble 

mas de la ciencia y de la técnica. A cada instante se encuentra-

a esa tócnica acomparlando la evolucidn de la cultura. establecer 

una relacidn entre hombre y técnica es inevitable para la cone — 

truccidn de la historia del conecimientu humano. 

Filosofía y técnica no pueden considerarse como entidades -

aisladas. Entre ambas existen puntos claros de contacto que lie- 
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vun a establecer una relación unitaria e indisoluble. 

Por lo tanto, la investigacAl histdrios muestra que 3i0a1 — 

pre la técnica se ha vinculado con los progresos materiales pe—

ro también con los progresos especulativos, por lo que es mate—

ria de investigación filosdfica. 
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CAPITULO 3. 

AVANCES TECMOLOGICOS ACTUALES. 

Asistimos, en el mundo de hoy, a un proceso de mdltiples revé 

luciones a nivel científico y teonológico. Su velocidad de cambio-

hace difícil la asimilación de las innovaciones téonicaa y los pro 

yectos para un futuro inmediato aon adn más sorprendentes. (20) 

La energía es un concepto clave en el mundo contemporáneo (lo 

es también en el trabajo de Heidegger cobre la técnica). Mueve la-

civilización, hace posible la aran producción industrial y la trans 

form ►ción de la naturaleza y la sociedad. Todo ser vivo y la misma-
naturaleza son eistemao de intercambio energético. 

El consumo de energía no se ha basado históricamente en una -
sola fuente y en forma equitativa, ya que loa palees desarrollados 

normalmente consumen veinte veces més que los subdesarrollados. La 

lona fue la primera fuente de energía importante. Posteriormente,-

durante siglo y medio (de 1810 e 1960) el carbón fue la principal-

fuente de. consumo energético. Después el petrdleo remplazd al car-

bón como enordétioo primario. La dependencia del petróleo ce redu-

jo a medida que fueron desarrollándose otras fuentes, colo la hi - 
droeléctrica, la química o la mecánica, por lo que se vislumbra que 

en el futuro inmediato el gas natural remplazará al petróleo y que-
éste, a su vez, será remplazado por la energía nuclear y por las -

llamadas "energías para e:►  futuro". La sociedad ha utilizado las -
energías tradicionalen, hasta los últimos decenios pero, actualmen 

te, la civilización empieza a moveroe con las energías para el fu-

turo; la solar, la nuclear, la eólica, el rayo laser y la biomasa. 

La energfa solar se aprovecha cuando ésta es convertida a e - 

22 



nergia eléctrica al liberar los fotones de luz, electrones de si-

licio que son recolectados en rejillas de los conductorea, donde-

se realiza la conversión a corriente eléctrica. Potencialmente, - 

la energía solar es la fuente mdu grande. El sol entrega a la tic 

rra más energía que la que necesita la humanidad para satisfacer-

sus necesidades. 

La energía solar se obtiene de diferentes maneras: por apli-

caciones térmicas por calentamiento de fluidos, por producción de 

electricidad con centrales termosolures y, a partir de la radia - 

cidn mediante células solares y Aleles fotovoltdicos. teta ener-

gía se aprovecha en viviendas mediante colectores térmicos para - 

obtener electrioidad y agua caliente. 

Loe transportes aéreos también aprovechan la energía solar -

utilizando, en lugar de motores, pdneles de célulae solares en --

las alas. La mayoría de los satélites artificiales llevan células 

rectangulares como recubrimiento exterior. El famoso laboratorio-

espacial Sky-lab lleva alerones cubiertos por 'afíneles fotovoltdi-

cos. Loa cohetes espaciales llevan cománmente células captadoras-

de energía solar, obteniendo electricidad para realizar sus ruti-

nas de trabajo en la nave. 

Otra aplicación fotovoltáica consiste en instalaciones para 

obtener abastecimiento de ener7;la eléctrica en zonas rurales, --

donde el tendido de cables resultaría excesivamente caro. Tam --

bién en zonas rurales el bombeo de agua es una de las aplicacio-

nes presentes de los sistemas fotovoltdicos. 

Ya que la colar es potencialmente la mayor fuente de ener - 
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gis., en el futuro inmediato cobrará más importancia. N mediano --

plazo se dispondrá de colectores solares fabricados de materiales 

y con técnicas superiores u las actuales. Otra gran posibilidad -

consiste en reflejar a las ciudades durante la noche mediante --

grandes espejos conectados a satélites. (21) 

La energía de la "biomasa" ea producto de la fermentación de 

desechos de animales y vegetales y tiene gran aplicación a futu -

ro. Los gases que se producen en este proceso -etano y metano- se 

pueden utilizar como combustibles (son menos tóxicos que las oso 

Tinas actuales), además el subproducto de la biomasa es usado co-

mo fertilizante. Existen plantas industriales de este tipo de e - 

nergia en países como la India y Brasil. esta tecnología es tam 

bién una forma de disponer los desechos biodegradables. 

Otra de las energías para el futuro, pero que también tiene-

gran aplicación en la actualidad es el rayo "laser". Según sus el 

Blas significa: luz amplificada por emisión estimulada de radia - 

ción. Esta luz es semejante a lu natural pero es diferente en la, 

longitud de onda, la cual la hace ser mucho más potente y de ma - 

yor fidelidad en sus emisiones audibles y visuales. 

Este poderoso rayo es utilizado para controlar las reaccio - 

nes en loe reactores nucleares. 1ln lo futuro, el laser hará posi-

ble la fisión atómica. Otras aplicaciones del rayo eeránt el ---

transporte de información a grandes distancias, la regulación de 

procesos dtilee en agricultura, por medio de la cual se podrán -

medir inclinaciones de terrenos, saber el grado do sequía y efec 

tividad de sistemas de riego. En la industria, corta bloques de-

acero con facilidad. También tendrá aplicaciones en la banca y - 
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el comercio. En los espectdouloe, se generaiiza el espectacular -

juego de luces. áe utiliza también en los modernos modulares. hn-
medicina, corta y regenera tejidos, "vaporiza" tumores y adietaos 

renales, además de curar cataratas en operaciones de retina. Bn -

astronomía se utilizar& para calcular distancias interestelares y 

en comunicacién hará posible la transmisión de imágenes tridimen-

sionales. 

La energía "edlica", obtenida por el viento, ha crecido en -

su aplicación en los dltimos ancle: se obtiene electricidad por me 

dio de torres generadoras de aproximadamente cuarenta metros, con 

virtiendo la energía mecánica producida por el viento, que viaja-

a más de cien kildmetroe por hora. 

Otra de las energías futuras es la mareomotría, la que apro-

vecha el movimiento de las olas y las diferencias térmicae de la-

superficie de las aguas, para obtener energía eléctrica, con apa-

ratos de alta tecnología y resistentes u la corrosión. 

Junto a estas energías, la tecnología "de punta" se caracte-

riza por las "nuevas ingenierías": la espacial, la nuclear, la --

biogenética, la informática y los superconductores. 

La robétioa ha incursionado hoy fuertemente en la cibernéti-

ca. La biénica ayuda actualmente u la medicina con la implanta - 

cién de érganos en todo el cuerpo. Los "robots" están siendo uti 

lizudos en las minas para obtener carbón, liberando al hombre de 

esa peligrosa tarea. Una verdadera invasión de "siervos" mecáni-

cos inteltgentee ha incuraionado en la industria, en los hospita 

les y en los hogares pare ayudar al, hombre en aun tareas. Al oca 
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paree los robots de las actividades más pesadas, se supone que - 

permitird a :Los individuos emplear su imaginación en cosas más --

creativas. 

El "microbot" en un peque?Lo robot de un centímetro de diáme-

tro que cabe en la yema de un dado ,y es utilizado en medicina rea 

lizando cirugías internas. Los robots de la tercera generación se 

rán cerebros inteligentes que organizarán a otros. Algunos esta - 

rán dotados de "sentidos" y coordinarán la informacidn entre el -
modelo y su interior. 

la innovación. de la tecnología del ~Una tendrá por centro-

el cerebro artificial. Estos dr/anos serán el proceso mismo de la 

tdcnica avanzada. No están remotas las computadoras que "creen" o 

trae computadoras. 1:/1 el futuro próximo, la aplicación técnica de 

la computación abarcard el hogar, 1t educación, el mundo do los - 

negocios, la investigación científica y las actividades milita 

res. Las computadoras serán mecanismos que se autorregulen y capa.  

ces de imitar algunas de las funciones de los seres vivos. 

En la actualidad, el "video" es un ingrediente importante en 
nuestra culturas  pero ampliar/ enormemente sus posibilidades en -
los próximos arios. Los videos prepararán el campo para aoicacio - 
nes en la creación artistica y en educaoiln. La videwateica ofre-
ced posibilidades de ampliar el goce estético. La economía y la-
ciencia usarán el video para desarrollar los aspectos gráficos. -

Los videos de juegoa ampliarán posibilidades de aprendizaje y de-

ocio átil. 
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jas que limitarán al mínimo el desplazamiento físico. Habrá una 

amplia cwobinaoldn de tecnologíae, -satálites, televisión, compu-

tación, laser y fibras ópticas- haciendo de la comunicación uno - 

de los campos más dinámicos. 

Ya está funcionando un cable de comunicación de fibra óptica 

qUe transporta cuarenta mil llamadas telefónicas simultáneamente-

entre Japón y Estados Unidos. 

"Telemdtica" se 'lanar& el conjunto de eiatemas de comunica-

ción basado en la combinad& de cuatro innovaciones: aplicación-

de procesos computarizados, videos, transmisión instantánea de se 

Males por cable de fibra óptica y rayos laser ultracorupactos. 

combinación de estos factores ampliará la calidad en los servicio 

ofrecidos al páblico comercial, al científico y al de uso diddc -

tico. 

Los transportes se han desarrollado enormemente en la actua-

lidad. Además de caracterizar nuestra civilización, disminuirán -

las distancias y nos darán aorproaae muy pronto. Za :industria au-

tomovilística ofrecerá nu2vos dise los, que son los sistemas compu 

tarizados, ampliarán la eficiencia de loe motores, aumentará el -

control del vehículo por parte del conductor y reducirá los nive-

les de polución y conaumo de combustible. Bobota inteligentes es-

tarán a cargo del transporte; habrá vehículos "pensantes" llama -
dos °Mobobuses", totalmente automáticos con radar seneores. Pron-

to se transformarán los conceptos de velocidad y distancia. Las 

brea de macroingeniería le darán Una nueva estructura geográfica-

a la tierra. Tambión se sustituirá. el acero por pi.sttco de alta-
resistencia y se generalizarán los motores de diesel. Habrá auto- 
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móviles eléctricos que correrán a velocidades normales en los ve-

hfculos de motor, aumentarán su velocidad y seguridad los "trenes 

balas". actualmente el veltfcalo "trensrapid" alemán une las °jada 

des de Hannover y Hamburgo a una velocidad de cuatro cientos o --

chanta kilémetros por hora, con una alta seguridad debido a sus e 

lectroimanes. 

La ingeniería nuclear que se inició en 1942 cuando E. Oermi-

construyó el primer reactor nuclear, ee ha extendido enormemente-

en los ditimos lustros. Actualmente el seis por ciento de la ener 

gfa disponible en el mundo se produce con reactores nucleares. 

Algunos cientlficoe creon que 50 ha dado el paso más impor - 

tante en la ciencia desde la invención del fuego, con los cromoeo 

mas del A.D.N. descubiertos por la biogendeica, estos cromosomas-

parecen poder revelar "el secreto de la vida". 

Analizando fragmentos del A.D.N., que permanecen intactos en 

tejidos durante siglos, se pueden obtener datos de especies extin 

Buidas. 

Hoy, gracias a las computadoras, los cromoeomas se pueden -

"ver.", manipular y clasificar sin ningda problema. 

Las bormonae de crecimiento son u.n5. de la gran variedad de-

sustancias que ya se fabrican industrialmente. En la medicina se 

utiliza la inyección de céleles neoplasmáticas pare. atacar el --

cáncer desde el centro de le parte afectada, utilivaldo un prin-

cipio semejante al de Paeteur en la cura de la rabia. La biogené 

ticas utiliza ya las t4cnicae ¿te control de sexos y la formación- 
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de mosaicos gendticos artificiales por medio de trasplantes de -

órganos. También se lleva ya a cabo la clonación. celular. 

La producción "en eerie" de ganado selecto es hoy una rea - 

lidad. 3e cortan las mórulas en dos o más mitades y se implantan 

en los Iberos de vacas especializadas en parir terneros clóni -- 

cos. Otro descubrimiento asombroso es el hecho que el 	pue 

de ser insertado en una bacteria para producir una nueva proteí-
na. Con ello se ampliarán las posibilidades para recombinar ge - 

nes y transferir propiedades a plantas y animales. Se han podido 

disenar nuevos organismos vivientes, que producen materias pri -
mas, alimentos, vitaminas, vacunas y medicinas. Je han logrado -

obtener especies agrícolas de mayor rendimiento y resistencia a-

las plagas, plantas con mayor aprovechamiento del nitrógeno del-

aire para reducir los fertilicanteb, especies híbridas como el - 

"jitopapa" (mezcla de jitomate y papa), organiemos degradables - 
que mejoran el control ambiental ya que pueden digerir petróleo-
y desechos industriales. En un futuro próximo la biogenética me-
jorará el problema de la alimentación y la salud de la humanidad 

creando una nueva cultura científica, apoyándose un una nueva é-

tica filosófica. 

La ingeniería espacial es una de las tecnologías de punta -
más importante. Los satélitoe son esenciales en esta ingeniería, 

pues tienen usos tales como, la localización de recursos natura-

les, la comunicación, la detección de ndcleos de contaminación,-

la elaboración de mapas geográficos y usos militares. También es 
importante la investigación científica espacial. in el dkí-lab -

se investiga la germinación de vegetales en medios de ingravidez 

y en los orbitadores espaciales se hacen investigaciones semejan 
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tes. 

Hl siglo veintiuno puede ser testigo de la emigración del -

hombre hacia el espacio. el primer paso ya ha sido dado con la -
instalación. de estaciones orbitales que prepararán el camino pa-

ra la colonización de otros planetas del sistema solar. Un propó 

sito esencial de la colonización es la bdsqueda de fuentes ener-

géticas, materia prima y alimentos, lo que podría crear una pro-

ducción industrial fuera de la gravidez terrestre. 

gai la astronomía también aparece la innovación tecnológica. 

Los modernos telescopios orbitales extienden la observación. del-

hombre hacia puntos distantes. Otras formas de luz como las on -

das gamma, loe rayos equis, y la radiación infraroja, extienden-

el horizonte de lo visible hacia lejanas galaxias, hacia la at - 

mdsfera y hacia la topografía terrestre. Recientemente se ha a - 

vanzado en la investigación de los agujeros negros y en la "un - 

timateriu". Actualmente se sabe qua cut gran porcentaje de la ma-
ten del universo no es perceptible. 

Hoy en día, gracias u las técnicas modernas, el cuervo huna 

no es un medio cada vez menos opaco para la medicina. M. médico-

puede ahora observar inmediatamente fenómenos como, el metabolis 

mo cerebral, el desarvollo de los tumores o la actividad celular, 

sin alteración de tejidos. Ya so sustituyen órganos naturales por 

artificiales sin el problema del rechazo por la ayuda de las dro-

cae m(dioaa. (22) Je ha especializado la operación cardiaca a "co 

razón abierto". Con ayuda de el lazar ate llevan a cabo operacio - 

nes de tumores, de retina j de odloulee renales. avanzan las th-
raerla en e]. tratamiento ¿el "Mal de Parkinson" (en México se va a 
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la vanguardia en estas investigaciones). El cáncer se trata ya -

con técnicas biogenéticas, gracias a esta ingeniería pronto sera 

posibla desarrollar medicamentos " a la carta", sin efectos se - 

cundarios. Ya se lleva a cabo la "cordocenteeis", que consiste -

en extraer sangre del oordén umbidical para conocer el estado do 

salud del producto. Hasta la fecha han venido al mundo aproxima-

damente treinta mil nidos con la técnica de fecundación "in vi -

tiro" (los famosos nidos de probeta), el avance más reciente en -

este campo es la microinyeccién de cabeza de espermatozoide en - 

6vulo. (23) 

Hoy ya se "patenta la vida". En la Universidad de Harvard -

se obtuvo la patente para un ratdn creado y manipulado genética-

mente. En :techas próximas el organismo en su totalidad podría --

ser "montado" por la medicina, para salvar la vida humana. Las -

funciones vitales podrán ser rectificadas a través de conexiones 

directas computarizadas. (24) 

Así como algunos ciegos "pueden ya ver", los médicos consi-

deran que dentro de pocos anos, otros podrdn recuperar la memo - 

ria o aumentar su inteligencia. 

El proyecto "Arca de Noé", que consiste en un congelador de 

esperma ayudaré a preservar la extinción de especies, tanto ani-

males como vegetales, que desaparecen continuamente. Otro proyec 

te importante es el "Genoma", que ya esta puesto en marcha y con 

siste en "cartografiar", en hacer mapas y clasificaciones de loe 

genes que permiten "ser lo que somos". (25) Huelga decir la se - 

rie de cambios en todos los campos, que esto traerá consigo. 



Actualmente la alimentaci6n ha mejorado notablemente, en la 

obtención de recursos del mar He extraen productos como el planc 

ton y plantas con alto contenido protéico. Las técnicas de la g.41 

notica han mejorado la produocidn de ganado y vegetales comesti-

blee. Paradójicamente, aún así, loe científicos estiman que el -

hambre en el mundo aumentará en los prdxlmos años. La ciencia es 

tá buscando soluciones en semillas oleaginosas, en los concentra 

dos protéicos, en el amaranto (principal ingrediente de las "a - 

legrias") y en las algas y se estudian también las posibilidades 

alimenticias de algunas especies de insectos aceptables a la die 

ta humana. 

La velocidad de resolución de los problemas de producción -

industrial, creará una competencia mayor en el uso y en la venta 

de tecnologías. En los países altamente desarrollados, el uso de 

nuevos materiales (como la cerámica), sustituirá el uso de algu-

nos metales y aumentarán loe materiales plásticos degradablea. 

Para concluir con este panorama de los avances actuales de-

la tecnología, veamos algunos asombrosos proyectos que la inge-

nierfa tiene para un futuro próximo. 

Para el siglo venidero se preparan diversos proyectoo de --

gran tamado y complejidad, los que exceden la capacidad de un ad 

lo país, y que orearán un nuevo orden. mundial. El "Planetrán" es 

uno de estos macroproyectos. Se trata de un sistema subterráneo-

que primero unir& Nueva York y Loe Angeles en los Estados Uni --

dos, en menos de una hora, a velocidades de mil kilómetros por -

hora, y que hacia finales del siglo venidero conectaría a, todos-

los continentes. En el laboratorio científico de Los Alamos se - 
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ha construido una máquina llamada "aubterrene° que se abre paso 

a través de la roca mediante altas temperaturas, fundida en maa 

ma la roca, deja un tdnel de paredes lisas. 

En Francia se consideran planes para construir un acuedue 

to de inmensas proporciones, que pasaría por debajo del Medite 

rráneo y exportaría las aguas de sus ríos hasta los desiertos-

de Argelia. Otros proyectos en España, estudian diseños de duc 

tos de unos dos mil quinientos kilómetros de longitud, también 

bajo el Mediterráneo. 

En las primeras décadas del siglo veintiuno surgirán post 

blesente las primeras ciudades flotantes, ancladas en los oced 

nos, para descongestionar centros urbanos. En Estados Unidos -

se ha. propuesto la creación de islas artificiales, millas aden 

tro del Atlántico, para albergar parques industriales generado 

res de electricidad, tanques de almacenamiento de gas natural-

y plantas de tratamiento de aguas negras. 

Otros proyectos son: el primer puente intercontinental --

que concetaría Alaska y :Siberia sobre el estrecho de hehring,-

kilómetros bajo el icono marino (reviviendo la teoría de la p£ 

blacidn de América); sistemas de riego de los desiertos afeita 

nos mediante los icebergs antárticos que se transportarían so-

bre el, oceáno; un thel trasatlántico para el paso de trenes y 

automóviles; un sistema de represas en. los países bajos que ga 

narían más terreno al mar; cadenas de satélites recolectores -

capaces de transmitir a la tierra la energía-Solar en forma de 

rayos leser, y que satisfaría las demandas de electricidad de-

toda América del Norte. 
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falte este panorama, parece innecesario insistir en todas las 

transformaciones u las que asistiremos en el próximo siglo y que-

modificarán todas nuestras actividades, pensamientos y formas de-

vida. 

Así como es cierto que se oree verdadero que la ciencia es -

esencial para el bienestar social, también lo es que, no hay un -

entendimiento claro de la relación y los mecanismos entre técnica 

zi crecimiento económico. 

j'a ciencia y la técnica se tendrán que enfrentar a desafíos-

tales comot recursos físicos, económicos y sociales limitados pa-

ra desarrollarse; responder a nuevas preguntas derivadas de la --

complejidad de la investigación; la contaminación electromagnéti-

ca; desajustes creados por la adaptación laboral a nuevos instru-

mentos de trabajo; limitaciones en la libertad individual y so 

cial y a crear un nuevo orden internacional que redistribuya la -

innovación.. 

Pero no se puede "culpar" a la ciencia do los maleo socia -

les, ya que, como afirma Heidegger, "la ciencia no piensa", por-

lo que, trataré de mostrar en la segunda álaj?th, de este trabajo,-

que el errar no está en la ciencia misma sino en la compreneión-

del ser que subyace en ella, por lo que el problema no se reduce 

a hacer un "buen" uso o una "buena" aplicación de ella, sino que 

eetd íntimamente ligada a una época, por lo que el problema do -

la cienr..i✓a supone una transformación radical de la totalidad so-

cial. A partir de la modernidad, la racionalidad mecaniciata — 

que, según Heidegger domina la historia de occidente, ha convea 

tido a la ciencia en un instrumento poderoso de control sobre - 
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los hombrea e sobre las cosae. be racionalidad moderna ha fraccio 

nado el conocimiento en mdltiples disoipiinae y ha obstaculizado-

hl desarrollo de una sociedad capaz de regular las repercusiones-

del conocimiento sobre el ambito social. 

Bn términos generales, podemos decir que el desarrollo cien-

tífico-técnico ha provocado un gran crecimiento económico, mds no 

aun desarrollo económico, ya que, si bien ha aumentado geométrica-

mente la producción, sin embargo, no se ha dado una distribución-

equitativa de la misma. La producción masiva no tiene una raciona 

iidad en el sentido de que se elaboren productos verdaderamente d. 

'hiles, sino que a partir del surgimiento de la sociedad de consu-

mo se producen artículos "desechables" para obtener grandes ganaa 

cies, en otras palabras, "es produce en serie y no en serio". El-

crecimiento económico inequitativo ha llevado a situaciones absur 

das y extremas en todo el mundo, donde la riqueza se halla en ma-

nos de veintenas de supermillonerioe, mientras una gran cantidad-

de millones de hombres vive en la extrema pobreza. Este crecimila 

to económico tiene graves efectos colaterales: entre ellos, la --

contaminación, ya que la producción en serie de automóviles trae-

consigo el famoso humo :sofocante del "smog'. El uso de fertilizan 

tes químicos utilizados para incrementar la producción de alimen-

tos, tiene como consecuencia el lanzamiento de nitratos a ríos y-

lagos con la consiguiente contaminaci&L de esas aguas. En un futu 

ro próximo, se tendrá que lograr un equilibrio entre la alimenta-

ción. y le contaminación. 

La investigación científica en la actualidad, se lleva a ca-

bo en buen porcentaje en los laboratorios de las grandes empresas 

privadas, donde no se busca el conocimiento "per se", por el co- 
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nocimiento mismo, sino el conocimiento que redunde en el aumento-

de ganancias a los empresarios. 

Todo el desarrollo eecaolégioo producido harta hoy aparece-

organizado científicamente para lograr un control social. Loe --

grandes núcleos de población no tienen realmente acceso a loe he 

neficios que nos proporcionan las maquinas y Los aparatos sofia-

ticados. El poder de la técnica se ha hecho, en los altimoa a --

nos, múltiples veces mayor para uso banéfico, pero desgraciada -

mente también para fines destructivos, como es su aplicación an-

al ámbito militar. 

Es escandaloso el Gasto da las potencias en su producción bé 

Una, ya que con esta inversión podría solucionarse el problema -

atol hambre en el mundo. Las empresas que producen las armas tic - 

neal ganancias estratosféricaa, por lo que, la tecnologia se ha --

convertido en una industria para la muerte. 

Los pa/see desarrolladoe con política expansionista fincan -

su poderío en el aspecto militar y la técnica se convierte en un-

sistema de control. Por otra parte , el paquete tecnológico des - 

truye el aspecto cultural. Habrá que replantearse los conceptos -

de humanismo y deshumanización y su relación con le tecnicidad. 

La ciencia, tal cono aparece en la modernidad, como afirma - 

aojada:era (27) parte de la representación, por lo que se crea --

una "imagen" de la naturaleza y la sociedad. En esa imagen el hora 

bre cree que domina la técnica y no re de cuenta que nata bien él- 

ea su instrumento. La desgracia de nuestro mundo posmoderno, es - 
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que el individuo cree ser libre sin serlo realmente, ya que no -

ea oonciente del rol que juega, de instrumento del dominio técni 

co. Ante tal situación, ¿se puede hablar de una crisis de la ci-

vilización? habría, pues, que cliestdenerse si esta crisis es 86-
lo un síntoma de "envejecimiento" de la olvilizacién occidental, 

o si el momento actual supone un "reajuste" del sistema. 

Los experimentos de la biogenética (los que ya preocupaban-

a heidegger, que pensaba que las condiciones de "hacer al hom --

bre" como se quisiese, inteligente o tonto, hábil o inútil, ya - 

eltiviban dadas), exigen que la praxis del investigador se apoya. -

en una ética propia. Esta ética no puede ser ya solamente orea -

del conocimiento de loa humanistas. Las condiciones actuales im-

ponen un conocimiento teórico moral tanto a los hombree de cien-

cia, como a la sociedad en su totalidad. 

¿3er4 posible evitar la profech. nietzscheana que sostiene-

que: "el conocimiento (ciencia) puede ser para la humanidad un -

hermoso medio hacia el ocaso"? (28) 

Por lo hasta aquí expuesto, considero necesario hacer una -

reflexión sobre esta problemdtica. 

37 



SEGUNDA PARTE. 

HEIDEGGER."LA CRITICA A LA METAFISICA X LA PREGUNTA PUR Lh TECNICA1 



CAPITULO 	. 

LA "ASANCIA" DE LA ?ACHICA. 

A Mundea rasgos, podemos decir que existen dos etapas en el 

pensamiento de Heidegger. Alaprimeru Neldegger, según varios auto 

rd1(2.9), corresponde al periodo en que elabora su obra central, El_ 

ser y el tit9122, en que se propone la construcción de la "ontología 

fundamental" o la "analítica existenciaria del ser-ahí", corno pósi-

billdua de plantear la pregunta por el ser y ea donde Se plasma la-

pos•ibilidad de "salir" de la metafisica por medio de la "destruc --

ción"de ésta, es decir, como crítica al racionalismo dominante del-

pensamáento y la cultura occidentales, aeade matón y Aristóteles,-

hasta nuestra época. 

Al "segundo" deidegger comprendería las obras posteriores kr 

Al  serte el tiempo y es donde se manifiesta su preocupación por el 
problema de la °técnica" y su relación con la pregunta por el ser. 

Un el "primer" Heidegger -consideran estos autores- aparece -

una preocupación existencifti, mientras que en el"segundoa la pro - 

blemática es de indole ontológica. 

La importancia eme tiene el pensamiento heldeggeriano en rela 

clón con la técnica moderna es que establece la posibilidad de a 

clarar esta técnica partiendo de planteamientos ontológicos. DLver 

les filósofos contemporáneos se han dado a la tarea de interrogar-

e.? filosóficamente sobre la técnica, aunque es difícil encontrar - 

un planteamiento tan protundo como el de Hedegger. 

Uno de loa principales objetivos de este trabajo es analizar..._ 

Losargumentos de Hetdegger sobre la amenaza de la técnica sobre la 



coatoea progresividad del hombre "civilizado", por lo que ataré t'un 

dumental comprender temas como, el "olvido del ser" y su relación-

con la técnica, la crisis del humanismo, el nihilismo y el proble-

ma de la verdad. Heidegger afirma en su ensayo sobre la técnica mo 

derna,..."lo que nue amenaza a nosotros, hombres de hoy, es la e—

sencia no experimentada de la técnica"...(30), pero como la esen 

cia de la técnica no es algo técnico, habré que preguntarse sobre-

su esencia desde una. perspectiva ontológica. 

La, época actual es, para el filósofo alemán, una etapa de --

"crisis del humanismo". Fan ella el hombre es rebajado a cosa.thies 

tro, época histórica es producida, como manifestación del "olvido-

del ser", característico de la historia de la. metafísica tradicio 

nal. 

El "olvido metafísico del ser" prepara. la aparición de la -

técnica en. la historia del pensamiento occidental. Las actuales-

tecnologías disfrazan al ser en vez de desocultarlo. Atrapado en 

el Ge-etell (término que analizaremos mle adelante) el ser no 

resplandece, no recibe "alojamiento" en. el mundo tecaificado, es 

felailicado, cosificado. Debido a eso "olvido", el hombre es o—

bligado a establecer una relación falsa con el mundo moderno. 

Hay que destacar que, desde una perspectiva heideggeriana,-

será necesario retornar a. los orígenes del pensamiento, a los --

filósofos presocráticos, en donde se daba una determinada tela - 

°ATI cun el ser. Regresar a una visión no determinada por este -

"olvido del ser", visión que determina el desarrollo histórico - 

de occidente y del cual depende la aparición y evolución de la -

técnica, con "todas las implioeciones destructivas que nos amena 
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zan". (31) 

A través de los textos de su segunda etapa, el autor de lu-
ta sobre el husamniemo, intenta mostrar que la condición de barba-

rie del hombre contemporáneo es producto de la perspectiva metal 

sico-racionalista de occidente heredada de Platón. 

Para Heidegger enfrentar la "neutralidad" de la ciencia al -

peligro técnico es contraproducente. Tenemos que enfrentar la téo 

nica oon todas sus consecuencias, por lo que habrá que saber dif 

renclar entre el pensamiento que medita y el que simplemente cal-

cula (el científico-técnico). 51 hombre contemporáneo no "medita? 

ya que la inmensa mayoría de los individuos tiene una actitud de-

"fuga delante del pensamiento" j no están dispuestos a interrogar 

se sobre el ser, por lo que huyen del pensamiento y aceptan acrí-

ticamente su mundo "saludablemente uniformado". 

Heidegger caracteriza el mundo actual tecnificado con el tér 

mino Ge-stell, como momento "apocalíptico" de una sociedad basada 

en el dominio científico-tdonico y el "olvido del ser". 

a partir de la modernidad, el hombre pasa a ser cosa, un ala 

ple instrumento en el proceso productivo y la esencia misma del -

ser cae en el "cálculo", como categoría central de la sociedad. 

En el texto Z1 ser y el tiempo, heidegger considera su empre 

su fundamental "destruir" la tradicidn metafísica y científica 

que ha dominado el proceso de razonamiento y la historia occiden- 

tal a partir del platonismo y hasta la facha. 
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Filoofar es "preguatarm. SegI'vn nuestro penaador lo qua impor 

ta es el preguntar en la medida en quo abre caminos. MI, una de -• 

los pretensiones esenciales de Heidogger os, easeHarnos a pregun - 

ter, no interesa 1.1 meta, sino el "trayecto". 

La filosofía es un retorno al ser, por lo que el autor reali-

za en so. obra 21 ser ysel tiemp2 un sndlisis de la existencia y --

una interyretaciÓn del "ser-aní", como un existenciaric, que no se 

identifica con ol.'"hombre" ni eón -un."Sujeto". X'ardneidetWer  e..  - 
"ser-ahí" es el "lugar" de apertura del sor, es el. "ahí" donde el-

ser se patentiza, 

Es importante destacar que, pare el filósofo alomán, el "ol-

vido del ser" consiste en que, si bien'la metafísica tradicional-

siempre se ha preguntado por el ser, sin embargo, responde a par-

tir de un ente, llámese idea, motor inmóvil, Dios, ciencia, ra 

zán 9 progreso,. poniéndolos siempre ,como "fundamento 

lo existente. Paro él recuperar el pensamiento - sobre el ser, es -

entrar al plano de lo ontolégieo l  ya que por•eSto "olvido del --
ser", la metafísica se ha mantorido en el nivel, ártico. Rete "ci 
vido del Sor" que se manifiesta en la técnica moderna' ©s conse 

esencia de la historie. de la metafísica. 

Para heidegger, la historia del la cultura occidental. puede--

ser Vista desde 'estas dos' perspectivas dominantes:.  la Mciefisi -

ea, que se inicia con la "'corta de las ideas" y La cientificn-.  
técnica, que 1:1;1 dti a partir - de.beseartes. La histeria de la me-,-
tafísica eS la historia del "olvido del ser". El siglo veinte, - 

altamente teonificado, os el resultado de osa amnesia.. 
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De acuerdo con Vattime, 19 "muerto de Dios" anunciada por --

Nietzsche, es el momento culminante de La metafísica tradicional, 

y es tembidn la crisis del. humanismo. Est.; crisis 09 el síntoma -

de nseatra .'coca y está estrechamente ligada á, la meta-Usica, al-

nihiliamo y al desarrollo de la técnica, 

En 5u famosa Carta sobre el hnmanismo, Heidegger realiza la. 

crítica al humanismo ,como culminacitin del despliegue de la histe-

ria de la metafísica y conSidera'ala técnica modetra-comm 

natural do la criSis derivada de esta comprensiU del (1.x, por lo 

que a medida que se acentda, el trienfo ele la sivilizacl6n tecnelá 

gica se agudizn 1JU crisis del bumanismo. 	 Ise relaCiond 

con lo "sociedad racionalista" y el crecimiento téctico—Eu el --

"llamado" de la."provocaciU" t4cnica de la modernidad, hay una - 

extremada.teenificaci6n tanto da lo: objetos como de la existen - 

cia. 

Existen dos corrientes Sobre la :problemática de 1:1 tftnica - 

en la crisis del humanismo, Los que no.cenciben conoiLiaci6n posj, 

hie entre la tdonica y los ideales del hombre, y los que opinan - 

que bien utilizada 	técnica es uá buen medie para logr,,Ir 1171 fe- 

licidad social. Sin embarao, sezén beideg.,;ere  nin6unu do Iotas --

nos permite acceder al problema de la esencia de ).0 .técnica. Sello 

a .partir de preguntarnos por esa esencia, ce. revelan los rasgos o 

cultos dp la metafísica y el, humanismo. Esta "revelación" ocasio-

na la'culminaci6n. de,  la metafisica y e 14 vez•ol comienzo de lo - 

crisle del humanismo. De ceta manera, Reidegger interpreta el '--

",Dios ha muerto" de Nietzsche, ea cuanto que el mundo suprasen4, 

ble carece ya de fuerza operante. (32) 
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idetzscht en su obra, la voluntad de  poder,  escrita en lak$8-
anunciaba yu el advenimiento del ninilismo quo, segdn él, seria - 

el futuro de los préximoe doo 	d le comprende como producto 

dei r.lcionalismo extremo 	el cAlcule surgidos dm In. modernidad. 

Para 11.etzscho la 	 hi2t6rica del hombre occidental a. £t 

vales del siglo XIX, ora U fin. de lu 4et17f£siea. Los doe acento 

eltilmtou :71 ue i.4unciriberi cole clrhnl 	"muerte do Dios" 	el sur 
li.ini.GJato del .n.51ilieme. Zn 	 ocolitecimiento ve el durrau 

11.; da áltlme fundamente 31:,1 mundo suprusenclAe. la e79residn - 

...r1m:z..acklyhtna, no abarca ,séle al Dioo cristiane, sino que abarca-

40, desde la identificacidn del aer con lu ".:Cde" realizeda por- 

W1 hombre, cumde pierdo 	 3upreinos 4n queda 

t.:1130.:. 	pordid en lu kuldu. !)irn 	como vi.ilor supremo, pierde 

su valor 	no l'endoz. 	7a. 

Ileidegger coutinda 	tii.ructrls irti.c.h70. por Nietzsche ac 

bre el concepto del oihillome, considurilndelu, nomo el proceso fi 

nal del rcioniraJomo moteríeico. Ji!! embArgo, 4,emtién. eíi el. nihi 

liemo so du la voluntad ,P1 hombre ror destrAl 	pesado j po 

lor constreir ou f!‘toro. 

Por lo tanto, co3 funalzmentn1 9rii «ate aaéliis, comprender 

el sentido de "verdad" de heidegger, !alomo lec da entrada Aaill re 

Wite .L su primitivo lignifiesdo:lriego que consiste en. entender-

como "descubrimielto", en decir, crudo alethetas  dos-oculta -- 

miento o deveiacién 	af!,,r, con lo c,a  .i .se atimede el sentido - 
ontológico, de verdad. 
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La verdad es "desnudar" lo exiatente como existente y esa es la -

verdad del ser. Esta verdad se da como una "lucha original entre-

apertura y desocultamiento". (33) 

En La pregunta por la técnica, aletheia significa: devela - 

ei6n, mostrar y deoocultar en el sentido originario griego. En -

este texto se critica lu concepciSn tradicional de verdad e invi 

ta a romper la rolaci5n entre sujeto y objeto, ya que la moderni 

dad pone al mundo como objeto y comprende al sujeto desde una --

perspectiva epietemplégica, entendiendo, eatoncea, la verdad co-

mo adecuación o "correspondencia". 

ha relación entre verdad y logos  nos lleva a comprender la-

aletheia  en el sentido de lo que se muestra, del desocultamien 

to, 	por lo que ?..Iletheia y 194.9a me identiJfican, ya que el lo g£1- 

es parto de la ªletheia. En cuanto lo "alempre abierto", el lo -

&a deaoculta y oculta 
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CAPITULO 5. LA PREGUNTA POR  Le TECNI0h. 

Heidegger inicia su texto principal sobre el problema de la - 

técnica con unu tesis básica de su filosofía; el rreguntar enten-

dido como un camino. Por eso se pregunta sobre la técnica. Al pre 

¿untar sobre ella se prepara una rel¿Jcién libre entre hombre y -

técnica. Ser4 libre si abre :luestra exiatencia a lu esencia de la 

técnica.. Pero si odio accedw5os a lo técnico, no experimentaremos 

nunca a la esencia de la t4c,lica. 

La definid& instrumental y antropoll¿Ica de ir tdc;aica son 

Gione, 	técnica ee un :!tedio y un hacer humeo". iladie puede nu 

lue ser.: corr..!ctu, i.tfirmu• el fllésofo, puro es "iritranquiliz—

dorineute curree:W. listo quiere decir que es correcta pura te -- 

dos, todos lc aaamitlioa 	.lorrectt: pero en ej. tubito técnico, - 

que íw representa. como mera :Imagen. 1!;sta definici& no llega a la 

esenci.1 de la. técnica remitiépdono:: aJ plano eu que se mueve la - 

metaffgiw y, por lo tanto, no no:" permite solir de ella. El mun- 

do aoterwnado y ordenado p:;:? 	té c. 	es el mundo de la repre- 

serLtacidn y del. olvido de la "diforemcia ontollgica" entre ser y-

ente. (34) 

los 1.7lbore:3 de la fl.Losofía, arte y técnica son conceptos 

que se corresponden fflutoamenGe. Techné, sedal el autor, zigráfi- 

eu en criugo 1.Ñ mismo que eciateme 	las des palabras desig— 

.r,WJan cononi:niento. l,tt techné no correpondlu a lo ,1.113 hoy denla- 

cono t.5c1j.o0., correspoolla nula bien u un concepto epistemo-

lógico. ?latón. s glristételes culloi~,1 la eAsteme  cono "aque-

llo vtf no 13c3 ,froduce 9or sf 1111;:ámo" d, )()r otro lado, etiagol6giu, 

monte techné no remitía a lo i iostrugieutos. 
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técnic es, sellan lu derimieicn. instrumental, un medio pa 

ra alcanzar Vises, aunque la técnica también cs un medio lie la de.  

veluclés. 

14u difere..cta úC la técd.ca griega con la técnica moderna os 

ote aquella. se comprendla como chesie,  mientras que la actual se 
ha convertido en una. orovocucién de la naturaleza. £n esta época- 

de la. técnica Moderpa, el hombro tiene por 	 .tu posibi- 

lidad :atcspra.dorc de destruir la DualhAidk4d o controlar al género - 

numen°. 

Sin embar¿i., no basta cm afirmar -desde la perspectiva ins-

trumental-, que la técnica puede ser positiva o negativa y, mucho 

menos neutral, como tampoco ',anta sostener que es un medico  un --

inetrameutc. ;1 t:. trata eatoncm de greguatur por la eaelknlél de la-

tIonica y establecer la relmidn eiltre técnica y verdad. 

La preunte por lu técnica, ..stonces, géle se la plantea en- 

los términos adecuados, al nrmularla un 	relacién con 1.0 ove - 

,f.loti por el 	ja 9.0 el. Ilrel.ilo:nu Je la %écnicli no puede resol 

verse en. el terreno técnico 	abiondolo en su referencia a la 

historia. 0,e la metafllAica o.:teluental. For lo qu9, la esencia de- 

l.), t,:lcuica no 	algo :Acnicu, siso lue su,;)ose el preguntar onto- 

lé:jleo. 	camino que prepara tia aceso a comprender la esencia — 

4e la W.cloa, 	tutiSie 	 nual: 9Ja clen- 

cia de 	ruLturaleza mo revla cado. vez 'n& c.L:rumente como forma 
determinante de 	esencia de la técnica modera:O. (35) 

'4,,Ider analiza l relacién n.trkt t4cuicu y aletheia,  lle- 
gand) a la, oonclasidn de quo 	 1,.t técnica moderna es- 

1" ri ; 

/4.  
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J. qiudo  de dvelento, 	n» un e) 	orizinario de ale 

theia (coluo desueolmint)) sino en el aentiuo de "prov9nacitln". 

Como la fooncit de la thnicst no C:3 al,so técnico, entonces - 

harkt que modiCicar la dirección del Ge-qtell haci!L el"Ereianie, 

iliodbrniáad lu inveJti,Iktni(In y los experialentos cientí-

ficos, porben ú! explicaciones caushos. wonoién en los eampoe 30 

cial, moral 	Ixtístico, se cree t'vW todo se baya sujeto a cau 

fueUadid.ld *t1? tal cronnid, nk.1 en hared,da de las :ramosas 

cuatro caasas ristot(ilicas, por lo que 3eideer hace un andli - 

sis de tus siir's: 	 formal y rinal, obtenien,  

ao conclu3ione¿, blicas 	aa ennayo, sobre la aletheil  ,y la e- 
secia de 	tIrAca. 

j: t1Cic, 5.eAn 	ril.fictio, "produce°, ;y el prodacir es - 

on,,4 maoera. de "huci present l ocqlto" Dor ntWio de las causas. 

La caaiáu, rinal ;xrece tener pPedolinio sc,ore las otras, ya que --

.Iota ae connidera como el °bien" 9or excelenciu de la cosa, y la- 

owxsa final 4e 111 eenverGido colo l 	u1.1 r69resento ese "bien" 

,Jobro eI problema de los causas non dice el autor que, la - 

emes tiene cono OunISOCueriniii un efecto. Tsabién es causa el fin 

con el que se deterinan. los nedios, cocí, la caucolidad n ite - 

donde se sip;uen riere, se aplican ;iedios j so ~Jim.: lo instru 
tal, 

•he punto se ?rejunta atidegjer, ¿ j 	lo naunalidad - 

oculbara lo qUO us? listdriegte ba predominado 	doctrina ae 

las cuatro causas, .)aru se fodrí. 2rimuntar ¿ por WA precinuoln 

te cuatro cuneas y qu 	icad3 tiene' el término °causa" en - 
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ellas? También )odemos cuestioner ¿cuál es el carácter causal que 

ocasiona una unidad entre las cuatro? 

Desde aristételes se ha tomado la causa como lo efectuante,o 

sea, lo que logra consecuencias, efectos. Una de las causas, la - 

efficiens, es censiderada como lu que determina toda causalidad. 

:,sto ha hecho que ya no se considere 4 le causa finalin como ele-

mento de la causalidad. Causa, comentad autor, viene del griego, 

pero ata directamente del verbo latino "cadere", caer, y signifi-

ca. aquello que efectúa lo que en el resultado cae de tal o cual - 

maenra, 

Lo que en las howe pesterlores quieren encontrar en los --

griegos, de te; ecepcién de causalidad, es diferente de lo que de-

terminaba originariamente al pensamiente griego. Lo que nosotros-

(y el mande latino también) lia/w,mos causa era pura los griegos -

la Haition", lo que es resvonsble de otra cosa. Las causas son -

entonces, los sodos solidarios entre si del acto por el que se --

responde. 

Los cuatro modo:; del aeto, Idintlei el fil6eofo, son diferen -

tos entre si, pero solidarios, y Qe cuestiona: ¿Do dónde proviene 

la unidad de 1..13 cuatro caunes? y ¿wué ali7nificudo tiene, en un -

sentido griego, el acto por el que se reseonde? 

actualmente, asevera deidegger, eutendemos el °adeudar°, en-

dos sentidos: come falta o :lomo modo del efectuar. tin ninguno de-

los dos casos, se ilms, al sentido primigenio de lo que se llamé-

causalidad. lit,ta que descu'Dralos este sentido, veremos lo inetru 

mental cp,e repoas en lo causal. gay que esclarecer los cw,tr9 me- 

tie qfectuar 	iy,íic do lo que ellos resgonden para no caer - 
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en falsas interpretaciones. Hacer "presente y disponible", son -

las características de la presencia de "lo que set& presente". --

Los cuatro modos dejan ingresar el aparecer en la pre-sencia. Los 

cuatro modos dejan libre, y que avance el aparecer, o seas  en "su 

entero advenimiento". 51 rasgo esencial por el que se responde es 

"dejarse-avanzar" en el advenimiento. Desde la perspectiva grie 

ga, el acto por el que se responde (aitia),, tiene un sentido mío-

amplio que la palabra dejar-venir. El sentido consiste en que la-

palabra nombre la esencia de la causalidad es la "aitia" griega.-

(35) 

Lae causas son regidas en forma de unidad por un "llevar", -

que lleva lo presente en el aparecer. Lo que ese llevar es, lo a-

nuncia Platén en el diálogo "El banquete": "Todo dejar-venir, da-

do que siempre rebasa y avanza desde lo no-presente hacia la pre-

sencia, es pfteeisi  o sea, es producción". 

Todo consiste, de acuerdo con la perspectiva de Heidegger, - 

on pensar el producir (pdiesia) en su vastedad y en el sentido --

griego. ni producir no es salo lo artesanal, ni el configurar la-

imagen poético-artística. 

La "tisis", continúa Heidegger, que consiste en "el abrirse-

por sí solo", ea también un producir y lo es en el más alto sen - 

tido, porque es el producir en si idea° y no como el producir •ar-

tístico que tiene su pro-ducir en otro, en el artesano o un el sir 

Lista. 

Los modos del dejar-venir, o sea, las cuatro causas, juegan-

dentro del producir. A través del producir adviene tanto el crear 
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de la naturaleza como el confeccionar artístico. El producir suco 

de sélo en la medida en que Lo oculto deja venir a la "no-oculta-

cién". Ese advenir consiste en el develar. Para los griegos, ese-

develar era la "aletheia", entendida como desocultamiento, poste-

riormente, para los latinos era "veritas", y para nosotros es la-

"verdad" entendida como "rectitud en el representar". 

así, el producir en el que juega el cuádruple modo del dejar 

venir as el develar, y el develar es la verdad. En tal develar se 

funda todo producir. Este producir ralle las cuatro causas y u la 

vez las rige. Al dominio del develar pertenecen fines y medios y-

lo instrumental, como rasgo fundamental de la técnica. di se pre-

gunta originariamente por la técnica, ésta se comprende como el -

develar en el cual descansa 1.; posibilidad de toda producción ela 

horada. 

Por lo tanto, la técnica, comenta el autor, no es un medio -

solamente, es también an modo del develar (de llegar a la verdad). 

Este asunto extraaa, y as< debe ser, hasta que tomemos muy en se-

rio lo que nombra la técnica. La palabra griega', Itánklátl, mienta 

lo que pertenece a la tejn1 y tiene dos :significaciones: primero-

nombra el hacer artesanal, y en segundo lugar nombra las bellas -

artes. La teJtié pertenece al producir, o sea, a la Wieskq,  y por 

lo tanto es algo poiético. Hay otro asunto que hay que pensar so-

bre la teiné, y que es aún más importante. Desde la época de Pla — 

tdn la palabra teiné va paralela con la palabra soisIeml,  ambas -

significaban conocimiento, significaban "comprenderse en algo", -

por lo que el conocer ea un develar. 
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de la naturaleza como el confeccionar artístico. El producir suco 

de sólo en la medida en que Lo oculto deja venir a la "no-oculta-

ción". Ese advenir consiste en el develar. Para loa Griegos, ese-

develar era la "aletieia", eatendida como desocultamiento, poste-

riormente, para los latinos era "veritas", y para nosotros es la-

"verdad" entendida como "rectitud en el representar". 

Así, el producir en el que juega el cuádruple modo del dejar 

venir is el develar, y el develiu-,  es la verdad. En tal develar se 

funda todo producir. Este producir reúne las cuatro causas y u la 

vez las rige. Al dominio del develar pertenecen fines y medios y-

lo instrumental, como rasgo fundamental de la técnica. di se pre-

gunta originariamente por la técnica, ésta se comprende como el -

develar en el cual descansa lea pwlibilidad de toda producción ela 

borada. 

Por lo tanto, la técnica, comenta el autor, no es un medio -

solamente, es también un modo del develar (de llegar a la verdad). 

Este asunto extraña, y así debe ser, hasta quó tomemos muy en se-

rio lo que nombra la técnica. La palabra griega, Iliaikén, mienta 

lo que pertenece 	la tejn1 y tiene dos ¡significaciones: primero- 

nombra el hacer artesanal, y en segundo lugar nombra las bellas -

artes. La teind pertenece al producir, o sea, a la Wieeis, y por 

lo tanto es algo ocliético. Hay otro asunto que hay que pensar so-

bre la teinó y que es :ida más importante. Desde la época de Pla 

t6n la palabra MIJO va paralela con la palabra 2211tooml, ambas 

significaban conocimiento, significaban "comprenderse en algo", 

por lo que el conocer es un develar. 

50 



aristdtelee en su $tica a Nicomaco distingue entre ~teme  
y telné.  La tibié  es una modalidad de la aletheia, pues devela - 
lo que no se produce a'si mismap lo que puede parecer que es de -

una u otra manera. La teJné  es develante no porque haga o manipu 
le, ni que aplique medios, eino porque simplemente devela. Por -

este develar y no por la confección, la alai es un pro-lucir. A 

si nos conduciMos por la indicaci& griega del significado de --

tIlda al sentar que la técnica es una modalidad del develar y -

el desocultamiento. La técnica "serea" -despiega su ser- en el -

dominio del develar. 

Je podría objetar, sedan el fildeofo, que esta diferencia -

de la esencia de la técnica, es válida para el pensar griego y,-

por lo tanto, pura la técnica artesanal solamente, y que no es -

aplicable a la técnica moderna, a la técnica maquinal. 

Desde la perspectiva de la modernidad, so afirma que la téc 

nica moderna no se puede comparar a las anteriores porque se aya 

ya en las ciencias exactas de la naturaleza, pero también, afir 

ma Heidegjer, ne cumple en cierta forma lo anterior, o sea, que-

la física moderna no podría prescindir de los aparatos técnicos. 

k'is cierta cata relacidn intercambiable entre física y técnica, -

es coaprobable históricamente, pero no dice nada sobre la pregu 

ta esencial que siaue siendo ¿Cuál es la esencia de la técnica -

moderna para que incurra en La aplicación de la exacta ciencia -

natural? 

pregunta por la esencia de la técnica tiene como propdei 

to preparar una, relacidn libre con ella. ilista relacidn es libre- 
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el se abre nueutra existencia (Dasein) a la esencia de la técni-

ca. di podemos responder a eaa relación, entonces experimentare-

mos la limitación de la técnica. 

La técnica no tni lo mismo que su esencia. Al buscar la esen 

cia de algo hay que tomar en cuenta que lo que impera en ese al-

go, no es en sf ese algo. La esencia de la técnica -insisto- no-

es de ningún modo aleo téonjco, yá que si sólo accedemos a lo --

técnico, si nom limitamos a explotar o a representar lo técnico, 

entonces nunca experimentaremos la esencia de la técnica. 

A la técnica, comenta heidegger, estamos encadenados tanto-

-si la afirmumoa como si la negamos, o peor aún, si la considera-

mos neutral. 

¿Qa4 es la técnica moderna?, se pregunta nuestro filósofo,-

y contesta: un develar. 4die observando ese rasgo fundamental, -

se no4 MUSOtra lo novedoso de la técnica moderna. U1 develar de-

la lAceica moderna se desplaeja en un producir, en eentade de --

Wiesis, sino en el sentido de "provocar", que le exige a, la na-

turaleza liberar energía que pueda ser extraída y acumulada. 

La -intef:pelación" (en el sentido de exigir explicaciones - 

cobre un hecho) que "provoca" a las enerleías es un "promover" en 

un doble uentido: primero, ue promueve cuando se abre y se saca-

a la luz, este promover esttt previamente tratando de promover o-

tra cosa, o sea, impulsarla hacia su máxima utilización con el - 

menor gasto posible. (37) 
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El develar de la técnica moderna, explica el autor, es del 

car4oter del interpelar en el sentido de la provocación. Esto -

sucede porque la energía de la naturaleza es liberada; lo libe-

rado se transforma, lo trunsx'oraludo es acumulado, lo acumulado-

es nuevamente dividido, y usi por último, lo dividldn ,Es de nue 

va cuenta "conminado". 

ion modos de develamiento, el librar, transformar, 'r1CM14-

lar, dividir j conminar. (38) Ll develar no es simple ni se ---

pierdo en lo indeterminado, se devela a si mfamo su propio cama 

no, aunque estos caminos ae entrelacen de diferentes maneras. 

Lo "conminado" tiene EU propia posicidn estable (stand). - 

Heidegger lo llama "fondo lijo acumulado" (Beetand).  1l término 
significa para él, la modalidad en que se presenta lo alcanzado 

por el develar provocante. Lo que "está ahí" en el sentido de - 

"fijo fijo acumulado", se nos enfrenta como objeto, coso cosa - 

que 	puede sor determinada, y explotada. Ante la pregunta de IN» ame ••• 

¿quién lleva a cabo el interpelar provocante en el que lo real-

es develado como "fondo fijo"? el filósofo contesta: el hombrev 

Pero ¿en qué medida puede el hombre develar? 

Ll develéx conminante sólo es posible si el hombre es pro-

vocado a liberar las energías de la naturaleza. ji 41 hombro se 

le conmina provocar, se pregunta. Heideuer, ¿pertenece él de-
una manera más originaria la. "fondo fijo"? L4 respuesta es sí,-

precisamente porque el hombre es "provocado" de una manera mía- 

originaria que las energías de la natur^leza. El hombreemel 



conmin,?.r no lleíy. 	condtituir un "feudo rijo iqlunulado". i 1 nom- 

br', 	larse z. 1, t4c,ric. tovco 	del ecnmin,.r CQ00 modnlidd 

,1111 	 donde 90 duai:,rrulla el conminar no- 

ca urw (ro n& 	cow tx7.poco lo 	dmicio ejercido por 

el hombre ea 91, relacj.l. cujuto-c'ojeto. 

Cuando el ComIsre -contini1J. Heidedjer- investiga la naturale- 

r. , 	reclamivi9 ymimo rur una :forma ael develamiento que le - 

p-nvoc 	tumr:u-  :ome 	ubjeliu de conocinieuto e investiganit5n a- 

naturaleln Y1A3t:,  zlue al 1d.3110 objeto coenoscible se diluye cu-

lo eln-objeto del "fondo fijo acumulado". 

tklonic, noderna como do~.ar conminante, do eo Uh hacer - 

puramente huirm.no. hay que tonur tul cual el provoc,x que interpe- 

li. 1 bodore 	conmic•x a lo re,::  . como "fondo fijo". iIes inter 

pelar al .;loahre on i  conninuol&n, j eso que "redne" hace que el-

hombr conmine lo real como "fondo fijo". 

"1:L,mad 4  provi,cante, 	relne al hombre al conmítv.r co- 

MO 	rijo .CUMUld0" lo llaw Heicejjer Ge-atell, i  nwbra el 

"fimvacar.', su ntta ea heratellen, que si.nifina Cauricur d "ex - 

poner". 111 Heratelleq y el coominur provocante aunque son radical 

mente diferentes, tienen la siama esencia, los dos aon modalida -

de: del develar, de la naltüleilL1 (de lu verdad). Hn el Ge-atell_ 

(mundu t/onico mtual) ce da e]. "evento" (Irtle0.0 del no-oculta 

miento do ;10ne,'do con el. truojo de 1.a .t4cnic:, moderna :dura devela 

la reaTUdad como ":':undc rijo 1:cuml:A.ao". Un er.,t; ma,leréL, iiil he - 

rho 	 soderwi. deccubr, la relidad como "cesa otee - 

t,lya", 	 conclude 	o.acurumente- el cue la técnica ao 
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Berna no es solamente un hacer humano, sino que supone la mutua co 

rrespondencia entre ser y hombre. 

El hombre de la época técnica, siinie el autor, es provocado a 

develar de modo impactante. La naturaleza es el principal resguar-

do del fondo fijo de elergía al que se enfrenta el develar.,de i - 

gual manera el comportamientr conminante del hombre se observa en-

primera inetancl en el advenimiento de la ciencia moderna exacta-

de la naturle:.:,,,, ezi decir, Cm las ciencias naturales y exactas en 

donde la naturaleza es repre4;entada corso un conjunto de fuerzas --

calculables. "Lo flsicf: medl,mi„ por ejemplo, no es experimental -

porque utilice a9wratos para interroar a. la naturaleza, sino al -

revés, o sea, que la física como teoría pura exige a la naturaleza 

que se muestie cono conjunto precaleatable de fuerzas".(39) 

La física moderna es el precurso del mundo moderno tecnifica 

do, del 003-Eitell.  La esencia de la técnica moderna se oculta allí 

en donde se inventan loe moteree, y donde la electrónica y la 

ener¡lía atómica encuentran sus vías. 

liesde la perspectiva de Heidegger, todo lo esencial, se man-

tiene oculto. Los ricos deeian que "aquello que más temprano --

surge poderosamente, més tardíamente se manifiesta al hombrel(40) 

Por eso, el realizar un esfuerzo por penetrar un lo inicielmonte- 

ozns;:i.do no 	por "renovar" el pasado sino por un asombro de cono 

cer lo priaieenio. 

1tint(5ri,•!amente, seeén nuestro autor, la ciencia moderna de -

la naturaleza se inicia en &. siglo XV11, mientras que la técnica 
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de los :ruitoren .n1 deearroll t hre,ete. lo secunda mitad. del siglo - 

A1111. Para la niatoria, la técnica moderne. ee más tardía pero-

anterior desde el punto de vista de la esencia de esta técnica. 

ul provocar el imperar del lie-etell  el conminar de la nato 

ralezu como "fondo fijo" hace que la física moderna sea menos - 

entendible en su representación. 

Existe le tajea apariencia de que la técnica moderna es la 

aplicación de la ciencia natural. Esta apariencia. sélo se sos -

tiene mientras no se comprendan el origen de la ciencia moderna 

y la esencia de la técnica moderna. 

heidegger se pregunté ior la técnica para dar luz sobre la 

relación. del hombre con lu esencia de la técnica. ¿hacia dónde-

conduce, se peegunta, la meditación de lo nue es el 051~ en 

si miemo? El 01-stell es ln wodJjidad. en eue se devela la reall 

o ad vista como "fondo fijo 9bumulesie", y se vuelve a preguntur 

¿ese develar tiene lugar 	alY. del hacer humano? Wo, respon- 

de el filósofo, pero tampono tiene 	tInieumecte en e]. hom - 

bre ni a través de éste en lorme, ceeeretelle, 

eseeeia de 	tence,  moderoe. pone al hombre sobre el- 

camine de aquel develar a tnlvés del cual por doquier lo real - 

mh o menos perceetiblemente deviene en "fondo fijo acumulado9 

(41) Heidegger llama destino Weschicl)  al "enviar que reúne",-

que ilew, al nombre sobre un camino del develar. délo el desti-

no, en una reeresentacidn dijetlen, hace necesible lo histérico 

eeTa la ghisterte', ello a partir de éste es eosible une cien - 
cia como alce accesible y, nsitilur lo histórico con lo "bisté - 



!100". (Reideger manifiesta su ahistoricismo con su diferencib. 

'nitre lo histórico cono hecho reol r contingente y la historia-

como sistematización teórica.) 

Anbre le. libertad, asevere. el filósofo, rige lo libre en -

un sentido de esolorecimiento, de descubrimiento, de develar. -

':1, develar, como acontecimiento de la verdad. esté íntimamente - 

It.,fido fi la 11:0ertad. U develar esté ocultndose, lo mismo que 

10 que lo libelu. 	libertad la dei'ine Heidegger como "lo que- 

oculta iluminando".(42) En tal iluminación existe un velo ocul-

tando lo esencial de la verdad y que hace aparecer ese velo co-

mo lo ocultarte. La liberted entra en el dominio del destino, y 

siempre coloca en su camir 	,evelmimnto. 

Heidemec no esté, de acuerdo con las tesis que sostienen -

que ›ta técnica. es un proceso inmonificable y por lo tanto es la 

fati-311one de nueatra época. De cualnuier tarea, al considerar - 

. 	de la técnica se experimenta el Ge-stell como desti- 

no del develamiento. así, estamos en lo libre, y no Iltamos o - 

b1.111.ados a arrojarnos de manera inntil contra ella, consideram-

dola como uno "nbv!y del dm,v5.. Hiibrl que abrirse apropiada - 

alente 	e:':1311 ' 1u de lo tIcnicq ,noderw, 	estqr en un °11a- 

mmiwnü liber;.der". 7 co.ltinda afirmando que la esencia de 1A- 

térnien 'ee:3ifil en lo 9.1a-spW. 	im2erio de éste pertenece -3l- 

destino, el cual Lleva a]. nombre ,n ol mAlinc del develar, y --

asi encaminado puede hacer orogresar dniciimente lo develado en-

el conminar. Je esta mullere, se carcelerh. la posibilidad de — 

Que el hombre permanezca en la esencia del deaocultamiento r  Ph-
ra experimentar con su eLiercia, y permanecer dentro del develar. 
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Puesto en esa posibilidad, el nombre se expone al peligro -

del destino. El destino del develar está en. cada una de sus poni 

biliJ.des y, por lo tanto, en peligro. De cualquier manera que -

el. destino del develamiento impere, el desocultamiento tiene el-

peligro de la incorrecta i:lterpretacidn de lo desocultado, por -

parte del hombre. Be igual manera, el desocultamiento -conside - 

rando la naturaleze como ch)rijanto celceleble de tuerzas- puede -

tener comorebaciones exactas. pero este mismo hace que quepa la-

posibilidad de confundir i vordedero con todo lo exacto. El dee 

tino del develamiente no ea cualquier peligro, sino el "pelizroV 

o asa, lo mds im9orthnte para que el hombre conserve lo .que le -

ea más esencial. 

En lo Ge=stell., por lo tanto, impera el destino, ya que és-

te es el pedyro supremo. Sate peligro ce comprende en doe sentí 

dos: por un lado, lo desocultad(1 ym, no interesa al hombre como -

objeto, sino como "fondo fijo", y el hombre, dentro de "lo sin -

objeto", es adn el conminador de tal "fondo fijo". Por esto, el-

hombre continúa situdndose en. la orilla del precipicio. il hom - 

bre moderan, u pasta,  de la amenaza oue pende sobre su cabeza, se 

"pavonea" cono el aelo de la tierra. Se tiene la creencia que s6-

lo subsiste lo rlue es hechura del hombre. teta apariencia provo-

ea el otro si ntido del peligro, que el hombre se encuentra por -

doquier consigo mism). aunlue la verdad, segdn el filósofo, ya - 

lue el hombre no se encuentra más a sí mlemo en ninguna parte, - 

no encuentra su ser. ka nombre esta ensimismado en provocar al - 

Ge-atell  nue no se percibe H. sí mismo, como lo eue es "llamado". 

Y:!0 solamente el, mundo roderan  t6cnico (Go-etell) amenaze al 



hombre en su :relación. cenJigo sismo y con lo que es, también el-

destino "reenvía" al develar que tiene la forma de ser del conmi 

nar. Uonde lo Gt-stell sedorea se anula la posibilidad de otra -

forma de develamiento, principalmente descarta la posibilidad --

del. develar en sentido :fue la pdiesis produce. 

Ge-stell provocador, según heidegger, y como ya analiza-

mos en el capítule enterior, no sdlo oculte el develar origina 

rio del producir, sino también oculte. el mismo develar y donde -

as pruduce tal evento: el Ereilpis, donde aparece la verdad. Es-

ta verdad es ocultada en el imperio del Ge-stell.  Por lo tanto,-
lo peligroso de l- técnica, no es sino el, misterio de au esen 

El peligro es la esencia dm le técniee, tomada como destino 

del develar. ahora, afirma el autor, se vuelve mde familiar el - 

términe Ge-st14 en lu dificil acepcién que se did, si se piensa 

en el sentido de destino y peligro. 

Para el hombre de hoy la amenaza no con tate en las posibilt 

dudes destructivas de las méquinas, sino en que la amenaza ya --

alcanzó al hombre en su esencia. El imperio del Ge-stell  amenaza 
al hombre con la posibilidad anulada de llegar a Un develar ori-

is,inario, de eeperimentar un . verdad mée inicial. En la actueli -

dad, todo esté en peligro, el hombre, la nuturaleze, el lenguaje 

y el. ser. Este era etit recicla por la "llamada" que aaenza domi-

narnos por intermedio del "principio de razdn°, principio que es 

el fuíamento de la esencia de la técnica. Pero, si es cierto --

que dende impera el 22=Otell esté el peligro ole grande, también 

lo es que "donde esta el peligro crece también lo que ualva?(43) 

ánimismo, el concepto £relsnith el evento, se puede identi- 

59 



ficar como el ser mismo, ese "evento" sólo se da en el hombre, y 

es esencial porque implica la posibilidad de un cambio en la ac- 

titud del mundo, que no sea ya la provocación del  	sino 

el. advenimiento 	la apropiacién. El Ereignia es una forme dis- 

tinta de relacionarse, de estar en el mundo y de comprender el -

ser. En esta época, Heidegger parece ver una fuerza que desafía-

al hombre y le impide ser libre. En esta era se anuncian dos co-

aN .1 la pertenencia del Ereiwis a lo "no-oculto", y la relación 

oculta entre hombre y ser. Para que salga. a la luz ese encuentro 

entre ser y hombre se debe comprender no la técnica sino su esen 

cía. 

Heidegger comenta aquí al poeta Halderlin y analiza la eti-

mología. de la palabra. "salvar" (Hetten).  Habitualmente significa 

tomar o, tiempo algo para que permanezca en su apariencia; pero -

significa algo mas, es reconducir en la. esencia para su propio a 
parecer. 

1' esencia de la técnica, es el extremo peligro y si en-

tendeleh, :In. palabra de Wilderlin, no se puede limitar el imperio 

del Ge-etell  x hacer irreconocible todo aparecer de la verdad. -

E3 necesario que la esencia de la técnica guarde en sí misma la-

posibilidad de crecimiento de lo que salva pero, se pregunta Mei 

degger, ¿podría una mirada profunda de lo que es el Oe-stell  co-

mo destino del develar, ayudar a aparecer lo que salva en su mis 

mo nacimiento? 

¿De eué manera crece lo que salva? ¿En dónde esta el poli -

gro?, en el lugar que crece algo, contesta• el pensador, ahí se - 
onralza y se desarroll. 11 crecimiento y el enraizar suceden en 
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forma oculte y 9 cu tiene O• Pero ni; podemos esperar pasivamente, 

sin prepararnos. Lo que tiene eue ser considerado es cómo se en-

t'alza eso que salva en. el imperar del Ge-stell. Tenemos, enton -

ces, que preguntarnos reflexivemente une vez más por la. técnica, 

ya que en su esencia se enraíza y desarrolla lo "que salva". Pe-

ro, Pe interroga ahora nuestro pensador ¿cómo se debe percibir -

en la esencia de la técnica lo que salva sin saber el sentido de 

"Rbencim!,, en. 1H. esencia de la técnica? 

..asaste. aquí se ha entendido la. esencia en el sentido fiload-

fico tradicional, como lo "que algo es" como el "quid" latino. - 

Aquinas y aperatos pertenecen al Ge-stell, pero no son de ningu 

na manera la esencia de la. técnica. Lo Ge-stell es una modalidad 

de destino del develar, es la modalidad que provoca. 12. devela -

miento pro-ductor, o sea, le. pliesis, es también una modalidad - 

"destinal" semejante. ..J1 develar es el destino que se divide en-

el develar productor y provocante y que se prolonga al hombre. - 

U develar que provoca tiene su origen de destino en el produ --

oir, y al mismo tiempo el mundo moderno tecniíicado no hace cog-

noscible la gdiesigt. Así, continúa Heidegger, lo Ge-stell enten-

dido como destno de develamiento es la esencia de la técnica, -

pero no esenci en forma genérica. La técnica actual exige enten.  

Ger la "esencia" ,te forma diferente a lc:t habitual, mas, ¿en cuál 

forma? 

Todo lo que es, dura, pero, se cuestiona Heidegger, -

¿todo lo qué dura es lo que perdura? ¿la esencia de la técnica -

dura en el sentido del perdurar de una idea en. lo técnico sur --

giendo de aqui la apariencia de que el término "técnica" nombra-

una abstracciJn mítica? Cono la técnica participa del ser, sélo- 

61 



se muestra a partir del perdurar en el que lo Ge-stell se produ-

ce como un destino del develar. lJo que dura, en un sentido origi 

nario, es "lo que concede". 51 Ge-stell, como esencia de la téc-

nica, es lo que dura, pero, cuestiona nuestro fildsofo, ¿también 

se cumple eso en el sentido de lo que concede? Desde el plantea-

miento de la pregunta parece ser una total falta de sentido Ya -

que el Ge-stell  es un "destino que resina" el develar provocante, 
y provocar puede ser cualquier cosa menos conceder. /ato parece-

ser cierto sólo mientras no pongamos atención a que el provocar-

en el conminar de lo real. como 4estInd (cosa etectiva) ee siena - 

pre un "enviar" que coloca al hombre en un camino develante. 

Wn nuestro mundo altamente tecniz'icado se ve el hombre ame-

nazado W. considerar el conminar como la drtca modelidad válida-

del develar y esf el hombre se ve empujado al peligro de dejar -

de ser libre, y ese es et extremo peligro, si no se empieza a --

prestar atencijn a lag esencia de la tdenica. Así, aunque no lo - 

aospechemoa, 	esenei“ de la tgcnica consiute en la posibilidad 

de que lo nuc raaivn. se vislumbre en el horizonte del hombre. To-

do consiste en percibir lo esencial de la técnica en vez de sólo 

"fascinarse" con su avance. 

La esencia de la técnica es ambigua oneztremo, y tal ambi - 

4edad nos p:uf el secreto del develamiento, que es la verdad. - 

lb Ge-stell  pmvoca al hombre a entrar en el conminar, lo que --

obstaculiza. ouservar lr.. producción del develamiento y hace puli-

ilrar la relaoión con la esencia de la verdad. Por otro lado, lo-

Ge-ettll se pruduce en lo que concede y que determina. al hombre-
a mantenerse y persistir, en su ser. De esta manera el amanecer -

de :lo que salva. 



lao irresistible del conminar, y 1K contencién de lo que -

salva. pasan delante uno del. otro, pero se da lo oculto a pesar 

cap su proximidad. di se observa la ambigüedad de la esencia de 

la tdcnic.a, ,te percibe lo secreto. La pregunta por la técnica-

as la pregunta por 1,, que se produce el develamiento y el ocul 

tamiento. 

le interroga ahora Heidegger, ¿en qué ayuda poder obser-- 

'rar la ooastelacidn de la verdad? 1ln Ade ee 	el peligro Y- 

es percibe el orcimiento de lo que sale::. Percibir lo que sol. 

va no es suf:!.ciente pera estar salvados, ?ero algo nos alerta-

para que estemos expectantes ante lo luz de lo que salva. Neto 

puede, continda el autor, suceder, aquí y ahora, por lo que hay 

que proteger lo que salva en su crecimiento. Bato indica que -

hay que tener puesta la mirada al enmare en ellextremo peligro. 

El. ser de la técnica amenaza n1 develar, amenaza con 

ter al develar en. el conminar, y exponer todo como desoculta - 

miev, del "fondo fijo acumulado". Los arto del hombre no pue 

den contrarrestar tal peligro de manera inmediato. 	medit - 

eidn humana es la que ;,,.cede reflexionar en lo que salva. Cues-
tiona ahora Heidagger, ¿un develar mas originario podría hacer 
aparecer lo 	salve, en medio del peligro, el cual se ocUlta- 

apts de lo que se muestra. en la época técnica? 

Antiguamente también teiné,  designaba el hacer aparecer lo 

bello y la Oispie  (la prnduccidn) de las bellas artes. Nn el-

priucipio del °destino° de occidente las artes fueron ascendi-

das u lo máximo del develamiento por los /triemos. mas artes hi 

cieron. resplandecer a las divinidades en su diálogo con lo hu- 
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mano. 

¿Por que el arte tenia el nombre de tibié? Porque era- un-

develar, con:; ta Heidegger, un develar pro-ductor y pertene -

cía a la gálnuti liste nombre se acorde como propio para el de 
velar :lue penetra señoreando en todo arte de lo bello, de la - 

poesía, de lo poético. 

Heidegger parafraseando al poeta Helderlin afirmal 	en 

poeta, habitu el. hombre sobre esta tierra".144) Lo poético exis 

te en todo arte, en todo develar de lo esencial en lo bello. -

¿Debería el develar reclamar las artes pura que éstes protejan 

el crecimiento de lo aae alví, para rize deeeierten la confien 

zu en lo oue cuneede? Puede eer que se le conceda la posibili-

dad a:1 arte de salvar lo esencial, en el extremo peligro. Pero 

existe también la posibilidad de que por todos lados aparezca-

el frenesí por la técnica hasta el día que a través de la téc-

nica, su esencie despliegue su ser en el acontecer. Ya. que la-

esenci., de la técnica, no es algo técnico, la reflexión esen—

cial sobre ?lata debe llevarse a cabo en un dominio emparentado 

con la esec:j. de la técnica y a la vez le dee diferente funda 

mentalmente' 2a1. dominio es el arte, esta posibilided se abre-

cuando lo ranexien artística no se cierra a la verdad.. 

concluye iírldeger su texto afirmando; "Mientras m45 

nos acercamos al peliilro, mns claramente se iluminan. los cami-

nos haoi lo que salva. (45) 



CONCLUJIONEJ. 

411 auge de la concepción de la ciencia en la sociedad, co 

mo afirma Russell, "no es suficiente para garantizar ningún --

progreso genuino, aunque suministre uno de los ingredientes --

que el progreso exige".(46) 

Ws Juicio de 11 mayoría de los hombres que la ciencia en-

todopoderosa e infAible y que gas nIcances no tienen límites. 

Pero?  on rel:jiaad, flte conociliento su ha ido divorciando de- 

13 v.;rdA, tse 	convertido en imajen, 	ona furma específica 

!fe rk;presentacidn del mundo. 

Respecto 	tecnicIdad tonewou que, ni bien sea innen - 

03 101,1 'oeatnir.)1,1 de i iudus trialización, ,:outrasta con L.- 

.1owya.4.1,ii4n del hombre como instrumento y el ajotamiunto de --

loe recursos -(Ituroles, ademén de la contaminaci&n ambiental - 

provocada por ésta. 

sólo an¿,. ilusión <loe el hodore domine o 	tdc.:dc14, el 

hombre en inintromeiM, os jur::ucte de élltu„ LA ilcoicu 	deba 

rrando csde-k vez, mIts a los hombrea de la tierra°.(47) 

4:1 .)roJe.11, 	la técnica actual implica la historia de - 

la cultura occidental. 

111 hombre contemporéneo piensa que puede hacer lo que --

qUiera. Je cree libre, pero en realidad unos cuantos deciden- 

por todos. La tecnología ha subordinado a la política y ésta 
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se ha convertido en un sistema de control. Esta tecnologia a--

vanzada -cuya lógica es la dominación-, invade toda manifesta-

ción de la existencia humana y de las relaciones interpersona-

les, abogando la conciencia e impidiendo las posibilidades de-

una liberación, tanto loydtica, como económica e intelectual. 

nioncia se ha convertido en un instrumento de la volun 

tad de poder, que culmina en una forma total de dominio. 

Los medios masivos de comunicación -principalmente la te-

levisión- son los instrumentos de dominación y masificación --

más eficaces en nuestra sociednd. 

En la economía actual, la dictadura del mercado guía la - 

eroduccida científica>  pero también la producción mencionada - 

fortalece a esa dictadura. La racionalidad tecnológica econó4 

ca -que consiste en el sometimiento del individuo al aparato - 

productivo-, se confirma mundialmente. 

Los beneficios materiales que trae consigo la tecnología-

no son accesibles a los sectores mayoritarios de la población. 

Únicamente los grupos sociales privilegiados gozan de todo ti-

po de aparatos sofisticados. 

' Cierto es que la ciencia produce un gran bienestar mate 

rial a la sociedad, pero también lo es que esta comprensión 

del ser nos ha puesto en el umbral de la destrucción. Nietzsche 

escribía u fines del siglo pasado: "El conocimiento (ciencia) -

puede ser pura la humanidad un hermoso medio hacia el ocasoU(43) 
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Hl hombre que ha proyectado el plano de lo técaico, se en 

oueatra situado en la disyuntiva de decidir si se queda 0040 - 

i40.1~30 de su plan o si puede liberarse y salir de loa limites 

que el acontecer histórico le ha impuesto. 

de podría pensar que a partir de las tesis de Heiduger,-

la técnica y la ciencia actuales son solamente negativas para-

la sociedad. din embargo, el propósito de éste es destacar el-

peligro que implica el "olvido del ser" implícito en todo el -

desarrollo de la metafísica de occidente. 

La perspectiva metafieico-científica, -que se inicia con-

Plutón y Aristóteles y culmina con la técnica moderna, es la -

que ha provocado la condición de extranamiento, barbarie y so-

ledad del hombre moderno, inmerso en las leyes del consumo ma-

sivo. 

Para dar una posible respuesta al destino de la sociedad-

actual es necesario -según Heidegger- abrirnos a una compren - 

eién ya no metafísica, con el objeto de evitar la autodestruc-

ción, a la cual nos ha conducido esta historia como "olvido --

del ser". 

Una manifestación contundente del "olvido del ser", anun-

ciado por Heidegger, es el olvidó de la diferencia ontol6gica-

entre ser y ente además del necho de que la pregunta por el 

ser no ha sido comprendida. 
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en la sentencia de Anaximandro, sobre la pérdida de la unidad-

de lo uno. 

No es la energía nuclear lo que es mortal para el hombre. 

Lo que desde hace tiempo amenaza al hombre de muerte, de su e-

sencia humana, es lo incondicional de su voluntad. 

Estamos en el momento de la disyuntiva crucial, o el hom-

bre se abre "hacia el secreto mas grande de todosli(49), el de-

su propia existencia, o cae en el extremo peligro, el de per - 

der su libertad y su esencia. 

Ante este mundo de "penuria" tal vez el filósofo no pueda 

hacer mucho, pero si algo esencial& "despertar conciencias". 

Por eso, el análisis de Heidegger sobre la técnica se re-

vela de gran importancia en la medida en que se sitúa, en su -

dimensión central, la problemática a la que enfrentamos en es-

te fin de siglo nuestro ser. 
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GLOSARIO. 

ESTA TESIS Rnal 
69  SALIR DE LA higtIOTECA 

ADVENIR.- Dejar libre y dejar avanzar. Dosoandit en el develar. 

DESTINO.- Encadenamiento necesario y desconocido de los acontecimien-
tos. Lo que lleva aI nombre sobre un camino del develar. No 
es la fatalidad de la coucción,es el dominio de la libertad. 

DEULka.- Revelar, descubrir. Llegar a la verdad. 

DEVIENE.- Cambio, trarsform,widn, forma de adveniwientc. 

EJEWOIA.- Lo que constituye la aatur:r.leza de una cosa. En heidegger,-
no ed la sustuncis que est& atrjz ce las cosas, sino el con 
junto de las máltiples determinaciones de Ias cosas. 

EVOCAR.- 	algo, hecer uylrecer. 

FATALIDAD.- Adverdiáad. Lo inevitable en un oceso inmodificuble. 

PROMOVER.- Impulsar le. 	Ttilizamión con al menor ¿Ia'.to 

04UVUCaa.- 	, 	 De*Tel,r 	 emplaz,:x i. 

ALLTNEIA.- Yerd,d, el do,loci:,itamiento. Lo siempre abiorto. 

BULLEN.- Amenaza. 2edido de autoridad obedecer un mandnto.Demendar. 

BUTAND.- Existencia. tosa efectiva. Yondo fijo, el fondo de reservu 
(ente J. Lo compuesto-en. disposicliln-de L50. 

EREIGNIJ.- Svento, acontecimiento. Momento del Ge-stell  donde se da 

el encLentro entr ianedre y ser i'JP JU esncia. 

WaTELL.- Esqueleto, estructura, bastidor, forma fldica de lad cosas. 
Mundo de la t4cnica, Com-posición. Provocación conjunta en-
te y ser que alternan su poción. 

LICHTUNG.- Dar luz. Claro de lo abierto, lo alumbrado. 

POIE3IS.- Producción.E1 crecer de la naturaleza y el confeccionar del 
arte y lo artesanal. 

'; 
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