
29 
.:2e¡ . 

.. ! .... 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROF~~lo;:fLES"'«z' 
ACATLAN 

ENSAYO SOBRE 

LOS UNIVERSOS SIMBOLICOS DE LOS PRODUCTOS 

COMUNICA .QSi •OEL 
-~ 

DEL MILENIO 

T N A 
QUE DE 

LICENCIADO EN PERIODISMO 

Y COMUNICACION COLECTIVA 

p " 
MIGUEL 

E S E N 

ANGEL L MACIEL 

T A 

GONZALEZ 

ASESOR: LIC. DIEGO JUAREZ CHAVEZ rlZ! 
~ ACATLAN. ESTADO DE MEXICO. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1997 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Con cc.1r ll"lo ·"ll mis padres Derth-'I y F:duilr~ ... ~· 
ror haht-rm<~ cJ,,f1o la vid., y ::.""lbt'"r: 1a··~·-¿t1t =--:~. 
de cnnducl:- mln de~tino::; haci01 rnundon pn?.l~r;_"b • 

Ello~ ::;.1tu·n ~ 1 !luy o :; t nu noy 

~llo~ nbrrn lü p1~~rta y dicen •pa~c" 

mlr~n y rt•liJtlvamrnLc ::;on Ccllcnn, 

·~nc!o~·tn el dt•:itlnu como un cheque 

y 1~ruct.--.n., .tqul~:~cr.ntcn., :-;.In provocJr <JI nadie. 

F:llot> ~.abt!n ~I nny n no ~J no !>OY, 

por det.r:t:; df" lnn cJl<•nt.f!:; dicen •uola• 

hilb l dO y r r J .:i t l vanu"n le :~on 1 ncJcnuo:i 

y ucncltlc1u y t~n<:upcn y rc~c!].1t1 

y t.r.:in::::;pi rJr, il don dcdon de Crcnte. 

El 1 o:• !l<Jt.c!n ~ i !HJY o ~ 1 nn !iny, 

cllr~= clrrr~1n 1~ m~no y dicen •p~ro• 

vlvcr1 rrl.tt lv.~m~nL~ ~on mll~gro~o~ 

y ~urldo y prnvlrlrnrln y m~1 illlcnl.o 

y 9a~d·.1n por cloC"r.n."'.1~ lnn pJi"'iu<~lo::; :;in l.'"tgrlmas 

El ln!l ~.:ihr.n ~ l 5oy o ::; l no :;ny 

t!l 10:.1 mtr.-.n el clc1o y dlccn •¿cu<~nto?• 

pa~~n y rel~llv~mentc non numbr~don, 

pcr.o yo, <""omn rllo:-1 me lnslruy<~rnn ... 

no dJgn r1l ~~r~mh~ nl ~ht te pudran. 

~z .. ., ... 
. ~~ 



1\ ml:: herrn.inon Hat la. Juan y Rduurdu que h.:in :sübldu 

conqulnLilr lon sentldns de la vld~ y h~herlo~ v~~tJdn 

c?n ·~l pn:>:o df• las al.-~yr t.-.n_ 

Cuandn ~lrnl<l:1 tu ht?rld.:i n.:ingrnr 

c•1~n<!u ~lcnliJ~ tu voz oullozJr 

cut.•nt.-i: conml 'Jº. 

1\ mJ perJUt!F\i'J !lohr \ n.-. Ht!l i :-;n•1 t]Uf" <!•!!'1<]f! 1 cjo?'I ha 

conntruldn un puente ln~e~trurtlbJe de Ct!llcld.:ide5 

en nUt?:..;tro hu~Jar. 

Pot1go ~nto~ ~el~ vcr~uo en mi botclJ~ ~1 

t:on vl :l<?cr~tu 1!c~l9nio <In q11~ itlqnn dJ;1 

1 lr.quc .1 un.:i pl...ij'J dc~lt'!rta 

y un n1f'1o 1.J t?nt..•ut•uLr.:i y lJ dcnt . .:.tp<~ 

y rn v~~ dP vernon flXtraJ9a plcdrlt~~ 

y !;l:or.or ru:; y alt!rLcl:lo y C:i1r.,eolcn 



A mls aml9on Erncnto y Arturo q11c hnn ~Ido 

r.6mpllr:r.n. r!r. un ml!tmo <:lelo, dr. Unil rnl!llftTI vida. 

De lo~ tlcmpo~ que n•~ ft1crun y dr lon qu~ vendr~n .. 
'f 1 n de~ t:ndo 1 o CJUIª 

7'1 Chlrn.;:1}, al Jur<Jr., y <Jl Rori..i1do r.on ln~ que 

he [untl.-ulo mi lt!:.> ele• ~ 1~>.J~ c¡ur. han <Jr.'nmp.tf\a,,n 

nuestra l;1r9a jornada 1:t~C~i1r~h~rn, hrindn por 

cllon. 

Re~ldo en una reqlón rlnndc lc1n h~roc~ 
nuclen morir de~ lumbr~ y o5adla 

prr1> de t:o<lo:.J modo~ r~:;p)c!Od<"n fulqr.n 

!:liquen z::cvcz::bcrilrido 

~xl~lcn en le>~ ojoo de lo~ r1lRo~ 

y c!cGdc lo!:l grandr.s valla5 cnmpnr~~~n 
t:ran~ fnrm."">n 

i1prnr.b01n 

.-icompc1l"iilln 

en mi lej~no pal~ en cambio 
lo~ h~rnr:i, qur. t:.-unhl•.,,n lo!"'. h:ty 

puctlcn ncr r1ambr~dos en voz alta 

ni nbrazadoo por una bandera 

nl olqulera aludidos por un llanto 

~~nclllamentc no han ~ido autorizado~ 
a r.xlntlr como cad~vr.res 

y mr?ncn; .1ón 

c:omo cad~vrr~n rcvcrt>•:ranLrn 



nh pero ¿g\1l~n podr~ ~vitar 

lJUC tlc:ldc :su l 11••xrn19n~,bl r. r:l ..:indc!"t l n lr1ad 

c30~ muertos llr.qalcu 

con::::pJ rr.n?. 

;\l DOCTOR DIEGO .:JUJ\REZ CJIJ\VEZ (Ha~t..".I con mayí.1:1cula), 

por el conoclm!cnto acad~mlco y cxlstcnclill que 

compartió r:onml<Jo, por ~•u p.iclr?ncla h.'lcia 

mln bcrrlnch~~ y ml humor ~r:ldo, pero sobretodo 

por nu griln ~mJ~tad. 

A ~alme P~rcz O~vllil, Enrique Arr.llano, y J\1~jandro 

Byrd que !lon par te f!c c:10:.i momc!ut:o::: vi vicio~ t~n Lllg:On 

sltlo d~ Acall~n. Craclu~ Huc~tro~. 

A Luz EJP.na por 10 Jndc!lnlblc de nu amlotild y loo 

mom~ntn3 ~tJn hlcl~r<1n qu~ ~u y yo cr~cl~ramo~ en 

un r.~pacJn de vida. 

A ort~cld~ ror la comunlOn de lntcroncs po6tlco!J 
y eeplrltu~l~~. y por ~u ~gunnt~ taacla mi pcr3ona. 

A t.aura OlgtJln por hnht!T .1bl~rto lan pu~~~~u el~ 

la amistad y de ld ~tnccrl~ad. 

1\. A:.~t: r: Id Y sandra que nunca ol.v.I d.:1.ron aquel] os prlmeroo 

dl~s en que no!J conocimos. 



Al roblo. ~1 3u~"'º• al 3av1cr. aJ ~org~ y al Chu•y 
c:nn lun qui• cump.-.Et.l. lao 1nc:Jorc~ vtvcncl;1s 

un l vc.~r ::i l t..1r \.i1:; _ 

A mln pcc¡ucfta~ al.umn:an 1.n~ w.,rr~,!\ 

Ru:.;. .... lh.-.. trnnc-, t1.:11y~1.-a, C:arnl lna, !;t .. lr.n•~, !1arcrla, 
y Harl~t>l q11•: nunc;1 dcjarur1 de uo~ar por ser ellas 

mJ::sma~. y put:: ln~ rt•l.-.jo?' arrn.;uto~ c.1<:::->c.tc Cuct:z.-.J.;an 

y el lfot.cl Rt!fnrma t.J~t.<J lo?~ romn1yc. r.racta!S "uchnchas. 

1\ l.1 s.uutrlla 7.ump.HJUCf"ia, por :iu:i. c .. "Jidau .--. medio patio 

y ~mlct.:lld ~lcrnprc a]e~EC y nlncrr~. 

rnn Lu puedo y ron mt qt1Jcro 

vamn~ j11nt.oo companrrn 

~nmpan~ro t.~ ~cnv1~l.1 

la minm.:ll :;.uert.•! que a mt 
promct\~t.r y prumcL1 

cnc~ndcr e~tn cnndcla 

ya no como!' l noc•~nt.c!l 

ni en l<-t mala ni en la bu~na 

c~d~ c11al ~n ~u f~r.n~ 

porque r.n c~to no hay ~uplcntcn 

~l~uno~ c~nt~n vtctoEl~ 

porqu~ el rueblo paga vldaa 

pero cnan muertcn qucrld~n 

v~n cscrlblcndo lil t1lotorla 



A Cln~y qt1e rn mcdto de un~ l~la desJertd r~:Ju1t6 
n~~ uh oa~J~ d~ comprcn~l~n y carlno. 

A Tmelda por hah"rcc lt•<=or¡>nrado J ml vlclJ ·~n un 
tiempo de :::ueno~ y d~ desvelos. 

E~ un~ l~~tlma que no r.~t~~ conmlqo 
cunndo miro el reloj y son lan cuutro 
y .:.cabo la planlll~ y plcnno dl~z mlnuto~ 
y estlro 1~1c plcrn~~ como toda~ lae t~rdc~ 
y t1~90 n~1 ~om~ ton t1ombro3 para aEloj~r la e5~~1d~ 
y me doblo lo~ dedoe y le~ ~ilco mentlrae 

E!!- un.:. lt't~tlrna:1 'Jll~ no t?:st~c r.onmlgo 
cunndo miro el reloj y ~on l~n r.lnco 

y 90Y una m..:tiul J.:. que c:.1lcul...> Jnt:crr.!'l("!> 

o dos m.anos que :::illf"_;:in ~obrt! c11.-=1r.cnta t;cclas 

un nido qun c~cuchi• como ladra rl Lcl~fono 

un tipo que hace nOmcro~ y les saca verdades 

E!I una J.'\:ittm., CJUC nr, c:::t~!"> conmlt]o 

cuando miro el reloj y ~on lu::: :::cls. 
rndr.la:J acercarte de? ~iorprc~a 

y dcclE•e •¿Qui! tnt?• y qur.dr..rtamoe 
yo con la -.:lincha ro1a de t:.ug J.;_1hto~ 

t~ con en el tl~n~ ~zuJ de nrl carb6nlco. 



1 

INDICE 

IntroducclOn 

CAPITULO 1 A) EL SURGI"IENTO DEL PROYECTO 

DE MODERNIDAD 

1. Descrlpcl6n de los valores éticos 

est6t1cos y Cl1o~OElcos del Elnal de 

la Edad Media 

2. caracterlstlcae sociales, econO~Jcas 
y polttlcas del Renaclmlento a la 

1lu:strac16n 

a. El humanlamo renacentista 

b. Desarrollo. Del captta1lsmo 
co•ercla1, al capltallsao 
Elnanclcro 

c. conEormaclOn de los gobiernos 
absolutistas Europa 

d. El proyecto pollttco de la 

Revolución Francesa 

Los valores sociales, polltlcos 

y econOmlcos que dieron cauce al 
proyecto de •odernldad en Euro¡.,a 

7 

17 

23 

32 

36 

39 

49 



2 

3. E1 :sl91.o. XIX 

a. El coalenzo del proy~cto de •odernldad 

a través de la lndustrlallzacl6n 

b. El caplta11nmo Industrial 

c. Arte y cultura de flnalcB del siglo XIX 

Citas 

CAPITULO 11 A) r .. A JNVIADILIDAD DEL PROYECTO DE 

"OOERNIDAD EN LA CONSTRUCCION DE UNA 

REALIDAD n.ocIAL 

1. Las contradlcclone:s generadas en el 

54 

56 

59 

64 

capitalismo Industrial 66 

2. Ei pEedo•lnlo d~ l~ ~azón 

tócnico-lnntrumental en la vlda del hombLe 

3. Cambio en el modelo reprcsentaclonal 

de1 •undo. De capltall~•o industrial. 

a capitalismo monop6llco 

Citas 

70 

77 

80 



3 

CAPITULO 111 A) BL rROYBCTO IUlTISTICO. 

ESTETICO Y CULTURAL DE LA 

MODERNIDAD 

l. Los universos sllllb6i1con 

representados en 1oa productos 

cu1turalea de 1a •odernldad 

En la pintura 

b. En la arquitectura 

c. En la literatura 

2. Nacimiento de Ion medios de 

comunlcac16n aaslva 

a. El cine 

b. La radlo 

c. La televls16n 

d. La computadora 

82 

as 

93 

95 

98 

99 

104 

107 

111 



4 

3. Rcpercuslonea que traen los medlos 
de co•unlcac16n en 1a conntrucclón de 

productos artlstlcos de la modernidad 

a. Elaboración de producto5 

co•unlcatlvos con base en 

121 

códlgon visuales 123 

l) Programas telcvlslvos 

2) Publicidad 

3) Icnagen lconocln~tlca 

b. untvcrnos sl•bóllcos presentados 

por estos productos co•unlcatlvos 

ctta:s 

CAPITULO IV A) EL PROYECTO ESTETICO, 

ARTISTICO Y CULTURAL DE LA 
POSTROOERNIDAD 

1. Hacia una deflnlc16n 

de postmodernldad 

a. Deflnlc16n y 

particularidades 
del Kitsch 

125 

133 

139 

145 

151 

153 

160 



b. Aspectos qenerales 

de la eaqul2ofrenla 

2. La cultura postmodcrna 
vJ:sta en e1 arte 

Pintura 

b. Escultura. 

Arqu1 tectura 

d. "Oslca 

s 

3. Los universos slmbóllcos 
de la cultura postmoder.na 

165 

168 

171 

173 

180 

en el arte 186 

4. "edlo:s de comunlcaclOn 
y su lntervenclón en ld creacion 
de productos comunlcatlvon de la 
postmodernldad 

En el cine 

b. En la telcvl310n 

c. En la publicidad 

194 

207 

217 



6 

5. Lo5 unlver~o= ~lmbóllco~ 

d~ la cult1ir~ po~t~odcrna qu~ 

pr.r-~r.ntan ton producton 
comunlc~tlvon del fin del 

mllrnlo 224 

Clt~~ 235 

Concl11nloncn 236 

nJbllograffa gcner~l 2~2 

248 

Anexo 249 



7 

INTRODUCCION 

Una de las opclonen de titulación que existen la 

Encuela Nacional de Estudios Pro~enlonales, 

Acat1An, es la conocida con ei nombre de Tesina. 
(ENEP) 

Una tealna connlste el desarrollo de un te-.a de 

de lnventlgactOn en un sólo nivel de an~llnls, que 

puede ser teórico, técnico o metodológico. 

Se escoge la reallzaclón de tesina porque 9e 

puede abordar ..ayor precisión el aspecto del 

conocl•iento clentlflco que desglosar a lo 

1argo del. texto. 

En este cano, el trabajo que 

entra el rubro de la 

al aspecto teórico de dicha 

ensayo. 

lleva 

tesina, 
modal ldad; 

cabo y que 

corresponde 

es decir, un 

Un ensayo es una reprenentaclOn escrita que Intenta 

exp11car y discernir un determinado te.a o asunto en 

aspectos y t6r•lno9 generales, sin convertirse en un 

tratado especializado de lo que s~ pcetende estudiar. 

El ensayo desglosa en palabras del autor lan ideas y 
los conceptos que se van tratando a lo lar90 del te.a 

con un len9uaje de f~cll comprensión para el p6bllco 

al que va dlrlqldo el escrito. 

Pero no solamente se trata de plasmar en forma clara y 

sencilla lo que el autor sabe, conoce u opina sobre lo 

que trata el texto, sino tambl~n se apoya en un cierto 

material blblloqr~flco y hemerogr~flco para 

enr•quecer, criticar y confrontar el punto de vista 
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propio y el de loa autores consultados. 

De hecho lndlapennable que el ennaylsta ..... 
prevla•ente los textos encogldo9 para Lundaaentar su 

propio trabajo. y citar a los lntelectualen revisados. 
Lo que pcetende ensayo ezs dialogar y 

discutir nivel conceptual el sistema de 

proponlclonen que se qenerando a lo larqo del 
texto. observando Ion pros y los contras de los 

planteaalenton que forman unos autores con respecto a 

otros. ademA:s: el enn ... yo proble-.atlza y arqu•enta 

nociones nuevas que convierta una ser le de 

elementos concretan que apoyen el ca1apo que se 

estudia. 

El 

los 

en:sayo que 
universos 

aqul presenta Intenta descubrir 

nlMb6llcos de los productos 

comunlcatlvos del fln del milenio, para ello ne parte 

de dos conceptuallzaclones dlsttntas pero que van 

119adas entre st. el de •odernldad y el de 

postmodernldad. 

La intención de •ostrar estas dos visiones se refiere 

que cada una de ellas presenta cierto sustento de 

car~cter clenttElco. econó•lco y cultura1 y que de 
cierta 1Nnera han deElnido el quehacer de la sociedad 

de occidente en los Qltl•os cinco st9los. Bsto en lo 
que respecta a 1an for.aD de ver el •undo d~ vida y 
las pr~ctlcas sociales. 
Por el1o mls•o Interesante estudiar a un nivel 

cultural y comuntcat1vo. coao es que las personas han 
incorporado sus representaciones cierto tlpo de 
modelos de orden que datan y le dan sentido a una 

realidad social. 



Precisamente poE lo anterlor es que el ensayo lntenta 

ser un producto co•unlcatlvo que desmonte y analtce 

el fen6•eno a tratar. 

En este tiempo de hace necesaria la reClex16n debido a 
que se esta viviendo en un contexto cambiante lleno de 

azar. lncertldulabre y caos. dicho en otros t~r•lnos el 

mundo social que ha construido el ser hu.ano se esta 

volviendo cada vez coaplejo y por tanto los fen6.enos 

que producen 

cu1tura y sociedad 

nlvel de clencta. tecnolo9la. 

vuelven multldl•enslonales y 

de dlClcll co•prcnsl6n. por ello necesita de un 

pensaalento critico que ayude a discernir los 

puntos claves con que el mundo opera para coaprenderlo 

y analizarlo detalladamente. 
A.hora bien t~ralnos del trabajo a realizar. 

la laportancta de elaborar ensayo que intente 

C69<> construyen y se estructuran los 

universos sl.W6llco3 que muestran 1os productos 

co•un lcat i vos de la lla.ada postmodernldad, es 
de caracterlstlcas relevantes porque puede darnos un 

acercaalento sobre las for.as en que la 5oclcdad 

ha WtOdlEJcado sus patrones de conducta sobre una 
realidad que se auestra 
lo es 1a violencia. 
entre otros. 

cotidianamente. tal coao 
e1 consu~o. e1 lndlvldualis•o. 

y co•o dlcha realidad ha creado a partir de la acc16n 

de los ~eres humanos una serle de valores ~tlcos. 

est6tlcos y filosófico~, distintos a los que se 
manlflestan en 

El an~llsl!:I 

una 6poca moderna. 
de los universos slmb611cos puede 

auxlllar a los cientlficos. cuya labor sea tanto en el 



campo de 

:soclale:s. 
Eorma de 

10 

ias clenclas natura1ea o de iaa clenclas 

para tener una visión a•plla :sobre la nueva 
hacer clencla en este contexto del 

post•odernlsmo y eliminar verlElcar po:stulado:s 

clentlElcos que se han edificado desde el siglo XVI, 

ha:sta la actualidad. 

La lmportancla de meditar en forma teórica :sobre 

aspecto3 abstractos de la realidad como lo es el caso 

de los unlvcr:so:s :stabOllcos. radica en el sentido de 

conocer cómo una sociedad crea sus propios •ecanlnmos 

de autorrc9ulaclOn co•o un ele•ento clave para que el 

ulsteaa social pueda nobrevlvlr, bajo l69lca el 

ensayo pretende conocer y descubrir cómo esos aspectos 

abstractos van qener~ndose la sociedad para 

lcgltlaar a sistema, ya por una necesidad 

emocional de los indivlduo~ o una Corma de control de 

1as JnstJtucJones. 

Dicho de esta forma el examen que se hace este 
ensayo se diri9e discernir cuatro aspectos 
Eundamentales, lo3 cuales son la esencia del contenido 
del ensayo. 
En el primer capltuio se hace recorrido histórico, 
cJentlElco, E11os6fJco y cplste1DOl6glco, desde el 
al9lo XV y hasta los prl•eros anos de la 
lndustriallzacJ6n para poder colll(>render la q6nes13, la 

evolución y el desarrollo del proyecto de •odernldad 
en Europa occidental, observando la~ repercusiones que 

tuvo esta concepción en las representaciones de los 
uujetos, en 1as formas de orqanlzar el conocl•lento y 
en la manera de producir los objetos, haciendo una 
evaluación del papel del hombre en el surqlmlento de 
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l.aa clenclas y de l.as t6cnlca9. 

En el apartado nQ•ero dos, c1 ensayo pone a 
dlacuslOn desde un punto de vista material. (produccl6n 

de bienes cconO•lcos), y desde punto de vista 

a11Db6l.lco, (producclOn de valorea y nor-aa) l.as 

formas y las maneras en que el proyecto de modernidad 

algulO una ruta t~cnlco instrumental en todos loa 

aspectos de la vida durante el slqlo XIX y el. sl9lo 

XX. 
Crltlcando el cJpltal, al trabajo, y a la utlllad, 

como preceptos de las pautas de comportamiento de l.os 

sujetos en la sociedad, en lo que se presupuso como 

raclonal.ldad. 

Se mencionan adelfttjs las contradlcclonc:i que el 

capltal.lsmo Industrial produjo la:s de 

administrar la vida desde un punto de vista cconómJco, 
cultural y polltlco. 
En el punto nOmero tres se habla en un prl•er término 

del tlpo de corrlentes artlstlcas que surqleron en 1a 

etapa de consollddclón del lndustrlalls•o, y como es 
que estas manlfestaclones pletóricas, 

encu1tórlcas y arquitectónicas opusieron a la 
normatlvldad impuesta por el sistema económico de 1a 
formación social capitalista. 

Se presenta al dadalsmo, al cublsmo. a1 surrea115mo, 

al futurlsmo, al fauvlsmo, entre otras, como 

expreslonc9 del arte del siglo XX, y 1o que estos 

movimientos proponen, y la forma que se 

convirtieron contrarespuesta al reglmen de la 

producción y de la mcrcant111zaclón de las cosas. 

A.slmlsmo el capitulo muestra el surgimiento de los 
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•edloo e1ectr6nlcos de coaunlcac16n aaslva. Cclne, 

radio y teievlalón) y 9UD propuesta!!. en la crcacJOn de 
productos coauntcatlvos de la •odernldad, a parte de 

e~lo csbozd como es que 1a publlcldad se lleqa 

insertar en 1a radio y en la te1cvlsl6n como medlo que 

anuncia un ststem.~ de bienes materiales que intenta 

presentar un slntema general de reprc5entacloncs de lo 

que pasa en la sociedad y la manera de aspirar a e1lo. 

Por 6ltlmo se retoman alqunos datos hlstOrlcos, 

t~cnlcos, soclolOqlcos y comunlcatlvos que ayudan 
comprender el papel de la computadora en la vlda de 

las personas sociedad, dnallzando el rol que 

dcseapefta e1 uso que le da par.a flnc!S 

comunlcatlvo!S y la amplitud que tlene como una red de 
lnformaclOn multlnaclonal. 

En el capitulo CJnal se propone unJ dcflnlclón de 
lo que es po:stmodernldad en los ~mblto:J de la vlda 

social, polltica, económica y culturJl que pcrmca a la 
sociedad de Eln de milenio. 

Se expone al kltnch y a la e5qulzofrenla dos 

Een6menos que deElnen la forma de conutrulr tanto 

productos artlstlcos, co•o productos co•unlcatlvos de 

la era pontmoderna. 

Adem&:s :se van a conocer alquno:s elemento~ que 
caracterizan a la pintura, la e5cultura, arquitectura 
y •<.uslca, que :se ha lla•ado postmodci:na, asl como la 

ldentlElcaclOn de creaciones comunlcatlvas que 

tiene esta •lsma partlcularldad. 

Finalmente se debate sobre los unlvci::sos :slmbóllco:s 

representados por c:itas producciones y critica la 

propuesta que presenta Moles con re:spccto a lo que 
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e1 Kltsch, y 91 a6n pode•on utl1lza~ o no este 

concepto para no•brar lo:s a:specto:s co•untcatlvo:i que? 
aparecen en esta época. 

Eota e:s la manera en que se entructura el en:iayu. 
Una de la:i claves que el lector debe segulr en la 

lectura y para poder dl9c~rnlr los punto3 !•portantes 

del texto, observar desde un lnlclo la relacl6n 

dialéctica entre proqre9o tecnolOglco y producción 

slmb6llca, ambos aspectos deben de tomar:sc en cuenta 

pues de ellos se denprcndc ld (orm...~ en que :ic clc1boran 

los productos comunlcatlvos del slqlo XX. 

Otro aspecto que debe 

de las contradlccioncs que se 

considerar, e:s 

van suscitando 

acerca 

cntce 

racionalidad ln:itru•ental y arte moderno, es rn:ts el 

lector debe de dlstlngulr entre lo que la 

modernlzaclOn y el •odcrnlnmo, co•o dos fuentes que 

que nacen un mlsao sentido pero con objetivos 

c:oapleta•ente dlstintoo. 
Un tercer aspecto es el de fijarse a 1os dos tipos de 

postaodcrnisaos que se plantean en e1 texto, co•o 

aspectos concretos que lucha para lc9ltlmarse y que 

hay que tener cuenta para dlstlngulr:se 

adecuadamente. 
Todos estos aspecto que sirven para ir co•prendlendo 

el texto ~lcncn en comOn lo slgulente: 

El ensayo es un producto blb11ograE1co cuyo objetivo 

no es construir una expllcaclOn especla1lzada sobre el 
te.a, es una aportación descrlptlv~ que a manera de 

lntroduccl6n debe de adentrar al c~tudlo de la 
•odernldad y de la postaodernldad a partir de un 

enfoque de caracter comunicativo y cultural. 



Bn oteo aentldo e1 ensayo que aqul se presenta sobre 

90dernldad y postmodernldad aucve en 1a llalftdda 

aoclo1oqla de sequndo orden. es decir, en una Lortna de 

acceder a la real.ldad que reflexlon.1 :iobre sl JD.l:ima, y 

sobre 1a ponlcl6n (ftulca y sllftb01lca), que el 

c1entlf1co tiene para acceder al conocl•lento del 

entorno natura1 y soclal, c5tudlando los fenómenos 

co•o productos rcl.atlvos que se MUcvr.n en el azar, el 
caos y 1a lncerttdumbre. En e5te Ca3o e1 ensayo 

ref1exlona sobre electos valoren cul.turales que el 

proyecto de •odernldad creo en el ~1stcma y :ioclul 

y que fueron concebidos por lo:i lndlvlduo:i como 

prlnclplos unlver:sa1e:s, no :solamente en lil vlda :ioctc::il 

sino tamb16n en la ciencia, lJ cultura y la economla, 

reto.ando a 1a racionalidad como eje rector de dlchos 

val.ores, y la critica que :3o:sllenc la mlsma 

postaodernldad, en el sentido de de:imitlflcar aquel1o:s 

aspccto:s que consideraban como Clnlco:s y 

predecederon para la vida humana. e:stab1ecicndo que no 

existe en el mundo algo que tienda al equlllbrlo 

establ1ldad, a1 orden o al unlversa1lsmo, slno que lo 

que existe y 1.o que hace el hombre tiende d la 

lnes~abl1ldad y a1 desequl1lbrlo. y que no 56lo txlzte 
una postura para acceder al conoclalento de lo 
rea1, coao aucho:o de 1o5 lnve5tlqadot:e5 de la 

•odernldad argDtan, al contrar:lo, h<•Y varla:s !orrna:J de 

co•prender la propia realidad. 

Asl entonces el enoayo propone una perspectiva para 
el estudio de las sociedades y desde un an~l1sL:s 

dlEerente a1 de la tradlc10n que habla construido la 
modernidad en periodos y tiempos anterloren. 
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A&l bajo eataa pre•lsas abordemou el estudio de los 

universos 9llab611cos que se prcaentan en este en9ayo. 
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CArI.TlJLO 1 1\) StJRCtHtF:tlTO DE(., rROYF.C::TO DE 

HODKRNIDl\O 

1. Or.!Or.r!pr=\hn •1•'! lo!; valore~'> ~llc·o!;,, (~::t.l:t1cn:o 

y fllosOClco~ del flnal de la Ed~d Hedla 

ltl~torl~doct'!:1 y ~oc:l61nqo~ de la ~¡•oc~ molJcrn~ ~r h~n 

dado a. la t.aru~ de catcqorlznr y J~r~~qu\~;1r ltJC 

pcr\odon cvnlut:lvn~ 1!1~ \,a hl::it.nrt.• dP-1 

con el fln ~(! <:c•:~r 'ln prlnclplc• d•· 

permlt~ compc1~ndcr "' porqul! 

h,-,n,1•r•~. ~··.t:eo 

•1r1!,'!n r¡uf! lt!~ 

h,.rn 

dctcr:mlnndo.!l hechor. n acont.1:clml~ntn'.1 y ].1 rr.pt.·rru~-;16n 

que han· lt!nldo "1 
pcn~omlento, .:acclón, en la con!ltrurrtón ti•" ol1j1 .. t:n~ y 

ar te f .... cto:i. que traducen obJ•!t.o rn.1 t t! r l .1 l ,, 1., f~ 

La c.Jlvl!llón 
époc.:i [ cuda.1 

d~11m1tac16n que ~e 

y la 

ha.ce cut.re 1.:1 

punto~ de vt:i.t."'l c:l."'lve en 1a dr.marcar\t_,n de .:tmhor. 

{H?r 1odn~: 

~1 pr 1 rn•--:r n 
f!1 [t!ut'!al. l zmo 

Con:;t.antlnopla 

\ nd 1 C"·-• que r.omo 

~f! ~xt.tnqulú 

(l:.llplt.-.1. del 

fo.cm3cthn :~o~1~1, 

'-''-'fl 1-:-i tt:1n,;-_1 d:r-

or lent~). por ,.., pu•~blo t11rc-o <.:f"• el 

hecho que marca 1a clatJ~ura dr 1~ 

comcr.clal que exln:t.1. . .1 entre Ar.lil y r-:urop., y que ohl tq., 

<l 1on fCUllO!J d dcpcnt11.!.C mc"llyor:mcnt.c de l.JH C}Udade:n que 

cmcrqlan con 9ran fucrz~ dc~dc el ~lgln XTT. 

El. !'lequnrto entahl ccc que el prectoml n lo feudal 

desaparece cuando ~~ orlqlna 1u ~cvol.uclón frnncon~ 

. -·-· ··------· . ------

¿ 

l 

1 
¡ 
¡ 
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de 1789 1a cual ioqra destronar la •onarqula 

.:.b:soluta instaura en el poder a la naciente clase 

burguesa que empezaba a sur9lr con gran fuerza y 

dcter•lnacton. 
Estas dos pcrspcctlvan pueden ser crltlcablcn. Por 

lado el hecho de que el imperio romano de oriente 

slgnlflca 
que hubiera cxlntldo cambio en la:s forma:s 

de percibir el mundo, pucn el haber cerrado esa ruta 

comercial no lmpldló a los europeo~ buscar otras 

alternativas para conseguir Jos productos aslatlcos. 

Incluso el haber inventado oLr~n rutas marltlmas 

para alcanzar lo::s pUf.!ttns de oriente., 

consecuencia que los exploradores 

tierras dmcrlcanau. En dSI que 

trajo como 

toparan con 

aconteclmlento 

b~llco de esa magnitud no pudo representar el cambio 

de un modelo hacia oteo. 

En el negundo punto debemos advcrLlr que la rcvoluc16n 

francesa Eue orlqlnadd por la burguc~la comercial de 

ese tiempo, dicha clase social ya constltulda buscaba 
una organlzaclón social, polltlca y cconómlca que 

la impulsase lo:> 

lndustrlallzaclOn 
fundamental 
pretendla la 

dercchon 

de las 

de cart.cter 

con5trucctón 

individuales y 

naciones, el camblo 

polltlco-ooclal. se 

de un proyecto de 

clvll.lzaclón que conju9ar.:1i el. pr::o9reso del hom.bre con 
l.os usos tecno169lcos y las manlfestactoncs de la 

cultura. 
En el momento en que el Rcnaclmlcnto viene romper el 
modelo feudal, la bur9ue3la y 

todavta lmagfnables, pues 
au proyecto no 
apena:i exl:stla 

eran 
109 
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prlnclplos que darlan cauce al antropoccntrl~-.o. por 
lo que el lnlclo de la revolución. francc9a no 
representa el fin de la era •edleval y el lnlclo 

de otra confl9uraclón. ~3 bien se podrla con~ldecar 

coao la ~ltl-.:. parte del •odelo renacentista que darla 

lnlclo al proyecto de •odernldad. 
En este sentido indicarla a dlferencla de los 

hlstor1adore5 que no existe una fecha 

pudiera indicar el pano de una etapa 

concreta 

hacia otra, 

que sJ es reconocible es un cambio pJulatlno de 

momento a otro, que no [lnallzó con la rcvoluclOn 

que 

lo 

Franela, sino que to•6, un rumbo diferente con 

distintas repercusiones. 

Antes de lndJcar la9 caractcrlstlca~ qeneralcn del 
Renaclalento se debe poner en claro que du~ante loo 

slqlos XJJ a.1 xv. c.1 pod.crlo de lo:i senores Eeudalen 

fue ftenado por e1 au9e y crecimiento de las ciudades 

y no solo por la gran actividad co•erclal que exlstla 

en ellas. sino por el esplrltu ciudadano de la 

libertad, habrla que recordar que en los feudos, los 

siervos sólo se dedicaban a las labores propias del 

ca•po y acudir a los te•plos e JglesJaa pata rendir 
culto a Dios y agradecerle las buenas cosechas de ene 
ario. 

El estrecho horizonte de lo~ feudos orlglnO éxodo 

masivo hacia otros lugares. que luego se convirtieron 

en centros urbanos de relativa tmpoctancta. en ellos 

la libertad de movimiento era plena y el contactn 

personds que ventan de otron lugares ayudó no 56lo 

para la lnternaclonallzac16n del comercio. 3lno pa%a 

el corlqueclalento de la~ Ideas. 
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Los 9Crcadon en las cludadcs del ~lg1o XIV recuperaron 

1.-a tradlc16n de lo:i .. ercado:s gr l ego:s y rom.-ano:s, donde 

el pretexto para el dl~logo era el lntercamblo de 

•ci::cancta:s. 
E1 dl&loqo aportabJ conuclmlcnto y co•prenslon. 

e1ementon b~slco~ en la con5truccl6n de un modelo mtls 

a•pllo para ver la vlda, todo ello 

daban 1on pobladores a la ciudad. 

eran aporte:s que 

De hecho !lólo •!l a:specLo libertarlo de los 

ciudadanos en nu Lr y venir lo~ cenLron urbanos, 

lo que cambio la dln3mlc:.• t1c l<l!l per:ionc"'l:S <~n su 

lntcraccl6n cotldlana nlno tambl~n exlntlJ el factor 

de la arqultccLura y de lo~ e!Jpaclon p6bllcon, lo que 

movla a lon habltanten por tener un mayor contacto con 

:su:s :se1nejante:s. E:sto provocó que !H! dejara atrtfis el 

concepto de cludad amurallada, por el de callcjoneB y 

ca1lejuelas ablertaB donde el ~rttn9lto n~B 

Cluldo, ade~s de que el eBtllo Gó~lco, (que 3C 

caracterlzaba por con3trucclonc3 que 

grandes torres apuntaban al e lelo scntlmlento de 
cercanla con el creador) Cue cn~remezclando con 

e1 arte grecorromano del barroco, edlflcttndose 
monu•entos que asemejaban formas m~s redondan oblicuas 

co•o el cuerpo humano y menos 
estructura. 

rlqldez en "º 
se tendr1a que aclarar que la cultlJra crlstlana en sl 
no produjo el oscurantlsmo de la Edad Hcdla, pues 
mucho tiempo despu~~ de haber Clnallzddo esta época, 
se contlnuaban practlcando en mucho~ Bltlos de Europa. 

El retraso verdadero se dcbl6 a los rcpresentantc5 de 
dlcha fe que puslcron todo de su par~e para ocultar 
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todo el conocl•lento que se habla pEoducldo en Ro•~ y 

en Atcn~"l:s. 

Esto se dcbl6 principalmente a que c1 conoclmlento 

construldo en la antlqOcdad cl~alca e::itaba batsJdo 

prlnclplon clentlClcos de lnveutlgaclón que no tenldn 

nada que vci: 

"cdla, .-.dcea:au 

la conccpcl6n rcllqlosa en la Edad 

dicho conoclmlento por m..aqnltud 

rebasaba la idea de Dios como creador de todo, por eso 

a los representantes de la lqlc::ila no lcu convenid 

sacar a luz los 1lbros que contradijeran lo cstlpulJdo 

por cllo::i .. 

Por el contrario lo que se predicaba como crl~tlano oc 

combln6 con toda 1a tcologla cl~filca para dar oi:lqcn a 

la cultura renacentista. uno de 

pclnclplo De creó C!:>ta 

1 os a:.~pec:ton 

comblnaclón 

que 

fue 

llamada escol:t:stlca, que un la la ?'Jbldur lea y lun 

aflrmaclones de 10~ fl16sofos qrleqo3 con 

a~cveraclones blbllcas. Esto tuvo mucha lmportanclo..1 en 

un prlaer momento, sln embargo con 1on dc~cubrlmlenton 

clentlflco:s 
marginado. 

po~terlores, este conoclmlento fue 

Apesar de ellos el progreso humanlstlco, clentl[lco y 

t~cnico, no hubiera sldo de tal magnitud en Europa sln 
la lntervenc16n de los ~rabes, que hablan conquistado 

la parte de Europa occidental y que donaron ~u5 

conoclmlentos a las tierras conquistadas, de hecho las 

cruzadas, que como lo lndlca la hlstorla oE1clal, era 
un movimiento bélico el cual intentaba recuperar los 

lugarcn santos de loa infieles (Araben). 

Y que no fue otra cosa que el rescatar importante 

bastl6n estratéglco-comerclal para lou europeos (como 
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dlrla 1a hlstorla no o[lclal), :slrv16 en Oltlma 

instancia para el lntercamblo de dlEerente:s técnicas 
entre lndlvlduos de Oriente Medio y lo~ europeo3. 

E:Jto:s a9pect:o:i, J .. -. unión l lbertarla de la:s ciudades,. 

el estrecho margen de lo:s leudos, la ~~col~stlca, la~ 

cruzadas, y la JnternaclonallzaclOn del comercio 

los centros urbano:J, fueron la:s cauna:s del carn.blo de 

vJsJón de 10:1 Individuo~. ya no era Dios, :sino el 

hombre, ya no era la Cé sino la razón, ya no la 

divina providencia, nlno la CelJcldad, aspectos que 

P.ntrarlan de lleno en eso que lo:s hl:Jtortadorc:s llaman 
el Renacimiento. 
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2. cacacteclatlcas socla1es, econOmlcas y po1ltlcas 

de1 Rcnaclmlento a la 11Ustracl6n. 

a. El hum.o.nls~o rcnacentlnta 

La vlslOn doctrinarla que tenla la Edad Hedia,dondc 

Dios era el prlnclplo ylln de todas las cosas y la 

muerte CDIDO un camino [lnc.11 en el dt~ntlno de los 

hornbrcn, Cue austltulda por un modelo ldcolOqlco 

(lmpei:antc a6n dcspu6n de cuatro nlqlo~ de haberoc 

creado) que colocaba al individuo como ccntrode todas 

1an actlvldades de la vida terrena, 

reconoclmlcnto del humano como actor de 

propio destino, produjo una ruptura, y Jl mismo tiempo 

una rebcllOn al orden establecido, pues ya en muchos 

centros educativos se dejó a lado la cnneñanza 

de la rcllqlOn para dedicarse al estudio de una 

lnclplente ciencia que en momentos tomaba su 

cauce. 

Se pro•ulq6 un hu-.~nismorcnacenti~ta que rcscatdbJ al 
sujeto de 1a riqidez eclesi~stlca y loensc~aba 

ser 1lbre y con capacidad de decisión propia. 

Esto hizo en las universidades, (princlpa1mente 

lta1lanas) en ~as que ne recuperó latradlclón cl~slca 

humanlstlca de las Eormas y de 1as f lguras, para 

le9ltlaar e1orden renacentista con respecto 

adoración a 1as culturas griega y romana, se enscf'i.ó 

griego comolenqua de uso de comían ylatln como 1r.nqua 

ro.anee. 
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Sin embargo no uOlo el progreno de car~ctet cultural 

fue lo q11c hlzo qu(! conuolldara t!nta etapa 

hlstOrlca, slno tamblan el desarrollo de la clcncla Y 

de la t~cnlc~ como lo lnrllca "anunl "artln Serrano, 

•fue con el lrivt!nLo d~ un ~Lll: la lente. 

La lente puno de m.~nlflcoto que exlstla por debajo del 

umbral perceptivo d•!l ojo, otro mundo donde reqla el 

orden y Jlc1,~abd la vldJ" (11. 

Con cnt•! dcfiCUbr lmi t~nto lo~ hombres pudieron 

evldcnclar que el ciclo nl la Llerra erdn el llmlte, y 

comenzaron a cxplor~r lo5 mundon recOndltos de 

de 

lo 

lo mlcro5cóplco (orqanl!>mon celulares) y 

macroscOplco (el espacio y el universo). La exlqencla 

de conocer <¡uc cr~• lo <JUt! cxl~tla fuera del alcance 

de t.-. pern:pectlv.:1. hum..tnJ, obl ig6 al hombre a utilizar 

un pcnn..--.mlcnto rn.'\5 racion.~l y unJi 5crle de 

apara.Los dr. medición que pudieran describir lo qur. 

exlntlcnt~ en el mundo, cD en cuta ~poca donde nace el 

racionalismo y la hipótesis de que l.> 

progrcno podr lan .:11lc.-inz.1r a controlar la 

flnlca y humana. 

razón y el 

n .... tura1cza 

Este el primer prcccpLo que retomar tan 1o:; 
ilustrados del Giglo XVIII, para construir su 

proyecto de modernidad. 

A la par de esta ciencia obJcLiva y que exigla 1a 

ex.-1ct l tud y au comprobabilldad (>ara que fuese 

reconocido (pontuladu que pontcrlormcnte ac criticar~ 

en c~tc capaclo), ~e dcn.:1rroll~1ron laa artes, todo 

contribuido por. humanismo renacentista que 

!J6lo ::le f 1 :J.:.ibn 

exaltaclOn la 

en el aprendizaje del hombre nlno 

bc1lcza del cuerpo humano en toda 

en 
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extensión. Los conceptos de: 

cleq.-1nte que predominan ho..1nt.a 

de vl~lOn ldeol6qlca 

cl1on prccl:.;amentc lon q11c 

para crear pintura y 

lo bello, lo cntétlco, lo 

nuentro dtan provienen 

rcnaccntl~ta, 3or1 

re toman como b.:1~1e 

escultura, postcrlormcritc 

fotografla y cartel, y ya en c5tc nlqlo XX, publicidad 

y propaganda. 

Ocbcmon de remarcar que el Rcnaclmlcntu ni 

r-1 naclmlcnto de idea de proqrcno, blcncnt;.1r 

y orden que proclama el proyecto de modcrnld~-..<t., nlno 

un periodo donde el 9cr humano bunca ldr.ntldad 

dentro de lo ca6tlco que rcprcncnt6 la ~pocd medieval, 

un intento por darle sentido a la vida, por controlar 

todas t.-..s fuerzas que hab l •• descubierto 

lnvestlgacloncs clcntlflcas, de hecho la serle d•? 

leyes universales que postularon dende el slqlo 

XVI, son una evidente muestra por llenar los huecos 

de lnccrtlduabre que le p:ccocnta la vida. El hombre 

dc1 Renacimiento, (y en gcncra1 loo hombres de todos 

tiempos) tiene la neccsida<l polcol6qlca d'! dsirsc 

a algo seguro, equilibrado y prcdeccdcro, 

la creación de dichas leyes (primero 
naturales y luego en las clencla::i 

por c::oo con 

las r.lr.ncl.-10 
50clalc~), 

desea alejar la duda y los sesgos de la cat~s~ro{c 

para poder aferrase a algo que le provoque un ~cntldo 

de seguridad, el mismo rcconoclmlento del hombre 

esta época renacentista es prueba de dicho aspecto. 

Posiblemente el sujeto del Renacimiento no tuvo la 

capacidad de reflexionar sobre e1 camino que scqula 

quiz~ por la necesidad de reencontrarse consigo mlnmo. 

El Renacimiento es pues no el inicio del proyecto 
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mismo, sino una mirada que Clnca la apertura ~obre 1o 

que vendrta en el futuro. 
E1 rcconoclmlento dr.l ser humano como creador de 

propio de~tlno y la aceptdclón del mundo como entidad 

concreta y tar•glblc, clausurJron la vl5l6n tcol69lca 

sobre c1 univerno y lJ vida, dAndolc cauce lou 

avance~ c:ient1flcos y t~cnlcos por un lado, y la 

cosmovlsiOn aobrc el hombre, el pt!nsamiunLo, ¡., 

rcall~~d y la sociedad que ~cnla hasta entoncr.s, 

lan prc<JUntao acere:.-. dt! ¿qui!- cr.-. el ser humano? ¿cómo 

conccbla al mundo y r.1 conocimiento? y ¿cómo 

de::lar:rol lah.1 1.1 vida?, lnterroqantc!i que 

apar:eclan nuevamente en el c~ccnarlo de la Cllosofla 

(y ~e dice nuevamente porque ya la antlqOcdc:ad 

c:ltls lea hablan formulado y tuvieron que 

abandonadan cuando inicio ld Eddd "cdia), y que tenlan 

que contestadas de acuerdo la visión que 

empezaba a emcrqcr en cna época renacentl5til. 

Sin embargo, la tradlclOn medieval Gobre Dios 

prlnclplo cre.•dor de Loc2<> lo existente continuo en c1 

Animo dr. 

d intJmlc.:1 que 

muchas 

empcz.•h·• 

humano5 que al ver la 

gcstJr en el naciente 

periodo comenzaron a cuentionrlr el orden impuesto por 

1on hombres del nlglo XVI. 
Es .:::asl que 

po:3lclonc:i 

iniciJ el enfrentamiento entre dos 

d lnt l nLa~•: de cartlctcr 

antropoccntrlsta y otra de lndole teocéntrlca, la 

lucha cea pacd lmpon•~r uu visión sobre la concepcl6n 

de] mundo. 

Lc"I. evidencia de que el ser hum .. no podla utilizar 

~azonamlcnto para actuar en nu vida y que el mundo 
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era una entidad tanqlble y concreta de la cual ::se 

podtan extraer conoclmlentos 

rcqldon por prlnclplo 

que 

divino, 

t!!Stuv 1 cr.-1n 

dieron 

oportunidad para acceder a 

ambigua nl nupraterrenal 

c~nonr.::s de la Edad Hedla, ::sino 

naturaleza 

obnervablc y material. 

(116nofos que comienza 

De ahl 

lo :lef'ial.:Jban lon 

nat.ur .-.1 cz.a 

de 105 primeros 

lnt:.crcnar5e por 1 O!<. 

fenómeno~ de la realidad fue D~ncartc5. 

El en prlnclplo ::se: prequnt.-.b;1 ¿por qui! hay .an1m.1lc::s 

que viven? y consideró que ::su vltillldad connlntla 

que eran materia. 

pues indicaba que 

(aqul Inicia 

pero arqumento iba mc'l::s J.l),'.11 

tanto animalcn scrc::; huma.non 

la tajante: ncparJclón <!ntrc do5 

tliirnbltos la misma naturaleza, pero de dl::stlnta 

cualidad. dtandole al holftbrc 1.1 nuprcmacla por ~er 

inte11qentc por encima dt.!-l t0:5CO 

aa:tqu 1 nJs de múu.culo~> y 

especie raclona1 e 

instinto anlma1), 

carne que rcpettan el mismo patrón de vldJ, 

decir, nacimiento, creclmlcnto, desarrollo y mucrLe 

un movimiento mcc~nico de circularidad que tenla 

e1 mismo prlnclplo y el mismo [in. 

La neccnldad de exp1lcar c1 de5arro1lo blolüq1cn 

a partir de 1a mec~nlca no 5610 desarrol16 en 
este t.rnb i to, nl fue cond1cl6n que hubler.a 
aparecido de la nada, su cxplicaclón catriba de lo 

slqulente: 

Par.~ ¡1odur conocer 

domlnar1a, 

la naturaleza y ~•? clcrt~ 

c1 hombre de aquella t:poc:a 

inventó una 5crle de ar Le factos mcc~olcon que 

le ayudaran contro1ar1a, al obtener 
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determinado ~xlto, pcnn.0 que 1an mlnman Cor mas 

autom."litlcan t.endrlo:1n 1011 cctpcu~ldad de expllCJr otros 

:unblton. de milyor p .. -.ct; icul.:1r: !dad como 1a:s. r:c1acloncs 

del lndlvlduo con otron y con su entorno. 

As1 f:uc como la dicha prc~uponlci6n pudo t:!ntrar de 

eje cxpli~Jt.iv<1 para t<>d<>n lu~ Ccnómenos naturdlcn 

en un principio, y posteriormente Ion de orden 5oclal. 

l\...~1 1i"I ct.-.pa d<!l m.1Lcr i.-al i!omn mt!canlsCifita h.-.btJ 

empezado. 

Como t;odon lo~ procr.50!i L<~n<! 1.an 

patrón de movlmlcnto equilibrado 

flnlCd o ld qtalmlc.1, ne llcqó 

repetir el ml:;.mo 

l·• bloloqtd, la 

la conclusión de 

que lJ mat.t!r la donde :1c df!!htr rol J.-.nc un dct..crml nJdo 

proceno, cr.1 lnmut.1blr et.croa y predcccdcra, qu~ 

habla ca.mblon que lo5 de evidente 

clrcularid.--.d, el onde ~:o i t~mpr e llegaba 

mlsmo punto, a t!5ta [arma de e5t..udlar a la naturaleza 

~e le 1lamó matcrlallnmo metdflnlco. 

La materialidad de laD cona5 bajo esta lógica era lo 

que pcrmltla acceder Jl conocimiento era el objeto 

hecho o como dlr.la Kant "la cosa en s1•, 1a que 

proporcionaba la ln[orm.~clón los sentidos, el 

hombre sólo reflejaba lo que observaba en un proceso 

meramente contt!mplat lvo. 

Estos ser.tan Jos 

predcccdlcron al 

clemcnt..05 

mal:crlallnmo 

mt.s importante 

de Carlos 

que 

Marx 

y Federico Engcln, la critica y el ant.lisls de lo 

que implicó el impacto flloa6Elco, histórico y 

soclo16glco de este matcr.li".1llamo prcmarxlsta 

dl~cutldo en el alqulcnte capitule>. 

ser:. 

Sólo habr la,. que recalcar que este materialismo 
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mccanlsclnta oper6 en don 10glcas dlntlntas, la 

pr l mera se pucdr. 

clentlflco:i que 

indicar que a pc::sar de: 109 avanceu 

lograron el rc:nac:lmlen~o, 

c:itou no fueron lo!l nuflclcnLcs pJra poder explicar 

y operar sobr:e la tota1ldad del mundo, o6lo lo rn:..s 

evldr.ntc: como 1o fueron 1.-. mcc:tnlc.t y proce~o~ 

podlan 

convertlr:ic 
analizados y primer: momento 

} ,--i; Vc"'tnquard lc"ll dr.l conocimiento, 

adcrn:.n el dominio de dicho aspecto fue por 1._ .. cvtdc:ntt! 

necc::sldad que: 

naturaleza 

tenla en ese Ll~m1>0 de domlri.•r .1 ld 

y la urgencia de uacarlc: provecho 

controlandnla y conocl~n~ola. 

En la nc:gunda puede ob::oervar 

ldc:ológlc:a m/.ts prAc:tlca y uttlttarinta, 51 

Vl510n 

dice 

que los procesos non inmutables y lao cosan a~t 

y para siempre, no habr~ necesidad de modificar el 
trayecto de la historia, por lo tanto 1os que dictan 

1a normc ... y t~l conoclmlcnto, sertt.n cucstlon<Jdos 

por la valldez de lo que ellos ml:smos lndlcan, e:sto 

oOlo r.1 conoclmlcnto clentlflco, sino 

varias :..reas del quehacer humano. 

E~ta 61tlma connidcraclón se toma cuando la burgucsla 
ya ha a1canzado un cierto qrado de madurez, e~ declr, 

en c1 sl9lo XIX .. 

Ya ~~ h~bta mencionado que 1a concepción teológlca 

sobre e1 mundo Iba en declive cuando apareció el 

humanismo rcnacentlnta, ~In cmhürqo a1gunos flló~o!on 

que oponlan a una concepción materialista de la~ 

cosas arremetieron contra dlcha vl516n. 

En un pr: lmcr 
cxlstta en 

momento se argumentaba 

1a natura1eza como 

que todo lo que 

que lot:> 
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matcrlallstan llamaban concretan e lndcpendlente%J de 

la conclcncla human••, eran producto de la 

experlcncla scnnlblc del 

de t!~to9 tlUJ~toB 

6nlcamcntc cxlstc cuando 

ar.r humano, en las 

dcc1.--. que •tos 

aon pcrclbldoB por 

oplnlonc:i 

objeto:l 

el hombr.:c, 

CUJndo ~nte, lo~ ve, lo~ :ilcnte, lo5 oye, y los toca. 
La tcnls [und~mcntal de lllo:lo[la en: •cxl~tlr 

uer pcrclbldo•. (2) 

Este rcconnc l mi -.~nt..o dt~ la .1e:tlvld.-.d pr-rccptlva y 

sensor lal de los :.ocre~ humano:;. en contra de l,.~ [u~rza 

1 {? 

idealismo. Y el que 5C rcfcrlJ "" partlculac 

df'!nomln6 ... 
capa e ldad de 1 un n•~nt lelo:-; hum.1no:-¡ p.-::trJ perc 1 b ir 1 J 

realidad y darle 

flubjctlvo. 

ncntldo Ge le llamó ldcall5mo 

lleqcl que fue otru rcprc!icnt.1nt:c- del ideal lomo 

puso en dcGJCUerdo con (!ntJ cuncc¡>ción idealista y 

proclamó que cxlntc un c~plritu universal. una idea 

absoluta que tiene la capacidad de crear todas las 

cosa!l que existe en el univ~r~o. 

Pero la idea que m.ayormcnt:c in[luy6 en el pensamiento 

Cilou6Cico [U(? el <!e su dial~cLica idealista. 

•Jtcqel probó que el dcfii•rrollo no se realiza en 
circulo cerrado. ~lno que lr.tnscurrc. siempre 

dlrccclón ascendente. de forma~ lnfertores a !ormas 

9upcrlorca; qun C!ltf! proceso 

transformación de cambios cuantitativos 

cualitatlvon; y qun la~ contradlcclonc!l interna~ 
causa del desarrollo".(3) 

El mencionaba que la!l contradlcclonc!'I que generaban 

en e1 mundo material no podlan ser resueltas desde la 



31 

pr~ctlca, o6lo en el mundo de la~ ideas era donde se 

podlan resolver, como lo h."lllbla !Jcñalado en 

proqrenlva y ascendente. 

[orrn.o 

La 10glca con la que fue creado el ldcallsmo rc~pond16 

la ~unc~On emocional de rescatar dl ~ujcto 

y a la necesidad siempre frecuente de creer en a1qun~ 

entidad superior. 

La fu~lón de algunos r••sqo9 del mat.crlalismo 

mccanlnclnta y la dlJl~ctlca ldc~ll~la de Hcqcl, 

lograron la cdlf"lcaclón dr.l m..-itcrlallsmo dl.-11l~ctlco 

de Harx, que se convlrt.16 un una crlt.lca contr~ estas 

fllonuflao y contra el proyccLo ~n modcrnld;ad. 
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b. Dcoarro1lo. Del capitalismo comercial al 

capltall9mO flnanclr.rn. 

La economla dom~5~lca de Jos {cudos donde 56lo ne 

comerciaba en muy poca encala, [uc hacl~ndone cada 

vez m:.s invit11blr. por el crcclmlento de la pobJc:1c:lón y 

i.. const:o11nt:c <Je 

intercambio de productos. Sl queremos los 

renpuc::ita9 ~obre loll orlqcncn del c:Jpltallsmo actual, 

las dcbcmo~ buncar la5 ciudades que nurqlcron a 

fln.:1lc::i dt! J.J crJ tncdl<!Val y <¡ue :ic dcn."11rrollarnn 

el RcnJclmlcnto, fueron en cntas donde empezó 

t:r.-in::Jqrr.dlr el pr1nr.lplo Iocallnt. .. 1 de comt!rclo y 

<JU e ten 1 an Ion feudo~, pucn en e::ion luqarc::i 

converqlan n<1 ::iólo le>!; lndlvlduon ccrcanou al ~iLlo de 

compra-venta, nino hombre~ que ventan tambl~n de Asia 

y que tratan productou iltrdctivos p~ra el comí.In de los 

cu.copeas. 

Paulat lnJmcnt:r. csto5 c1~nt.co:1 urb .. tno~ f:ut~.cun 

haciendo cada vez nk'Js 9.candes subyugando el podr..c de 

lo~ señoreo feudJlc5, a tal punto que dcbllltaron su 

presencia y marcaron ~u fin. 

El cruclmlt~nLo de lan meLrópo1i~ fundó un prime.e 

momento lo~ mercado~ y de~pu~~ lan llamada~ f~rla3 cr1 

donde ~e comenzó a comerclJr en tina c~c~la muy grande, 

incluso empezaron lan .clvalldildes entre las m1:Jma5 

ciudadc:;, lo que ocdnic>nó cor1flicto~ df! 

interno. 

car~ctcr 

Fue evldc?Ul.f:~ qur. Jos qrand1!!.i volí.lmcncs de 

snercancla5 que Pe maucjatJan eran propiedad de unos 
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cuanto::s que aprovecharon de 1a nltuacl6n para 

con:strulr vcrdadcro::s •onopollo::i (lo::J primero~ de la 

6poca) y a::il e::ipccular con el dinero y las merc~nclan. 

La c::spccu1acl6n ::ie hacia en lo::s bar1co::i (ln::itlL11c:lon~~ 

que para ese entonces ::i6lo ::servia de deposito los 

comcrclantc::s). si alguien comr.rclaba menor e::icJlJ 
con un producto que era vendido mayor volumen por 

otro (y que generalmente monopolizaba r-1 mercado). 

Ambos depositaban el dinero en el banco pero resultaba 

que el hombre ~::J podP-roso empezaba a r.::spccul~r con el 

producto, lnlclaba los rumores de que ::ic habla perdido 

la mercancla y que se tenla que paqar porque qu•~ ya ne 

habla adquirido, asl todo::s los dcpo::iltantcs pcrdlan nu 

dinero y el monopoilzador (que adem..iin dueño <lcl 

banco) acuaulaba el capital monetario y en cnpcclc. 

E:ste f'ue uno de los elementos que produjo 1.-. 

acumulaclOn orlglnarla de capital, nin embargo no fue 

el ~!l importante para fundar toda )J m.:.riquina.rl.~ que 

represento y reprencnta el capltallnmo nuestron 

dla:s. 

Con respecto 

co•entarlo. Se 

la cspcr.u l .:.1c 1 ón 

cape raba que lan 

CJbc 

t:rangacclonco 
f"lnanclcra::¡ y coaerclc11les uc .-"l(U!<.J•-i;:ir.n .:11 buen juicio 

y a ia racionalidad de los ~ujctos contratantea, aqul 

Bo pu~dc obaczvaz ol caz~ctcr. lrx~clonal del manejo 

del dlnero, por tener y acaparar mAs c.:Jpltal el hombre 

tiene que inventar muct1~~ cutratcglas ~unquc tenga 

que perjudicar a otros sujetos que ne9oc=l~n, 1:n e~l.c 

sentido se puede percatar uno de los pr imcroo ::llntom.~s 

de lo que es el capltal~smo y en lo que posteriormente 

se convertir~ cuando se desarrollen lan Industrias 
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el siglo XIX. Oajo esta Optlca ne nota 1a gran 
contradtcc16n c:ntrr. la rJclonalldad que propugnaban 

los hombres del humanismo renacentista y por otro 1a 

manera de hacer ncqoclon de Jon prlmr.ro~ capltallntas 

de la época. llabrla qtJe preguntarse si es que el 

tauMano c:xl::st:en grado~ de racionalidad 

lrraclonaJldad l~tcntcs que aparecen ne hacen 

ptc3entc::s en clcrtJD nltuacloraus noclal«~5 d~ rlesqu o 

de poder. 

A la::s pr~ctlca~ comerctalc:s que dieron Ja::s 

ciudades con mercaderes europeo5 y aslAtlcos y 1a 

cnpccul~•clOn de lo!i banquero:s., :ie unl6 lo que rauchos 

consideran como el eje fundamc:ntJl en la consolldaclOn 

de 1 c.""lpl tal lsmo contcmpor.11neo., r.:stc fue la c:xpannl6n 

colonial que hlcleron algunos paises europeos 

América: 

•La apftrtura del nuevo mundo contrlb,1yO al dcsarrol1o 

de1 capltallnmo porque lo3 primeros exploradores y 

navegantc3 buscaban en los palse~ productor.es: algodón 

seda, cspcclas y azocar, articulo~ ya de con~umo 

corriente, am6n tic otros productos desconocidos, como 

maderas de tinte y cbanlsterla, antl, caf6, ta~aco, la 
cxpropidción de cutoa productos verdaderos 

actos de plratcrla por parte de los conqulntadores 

que no ne coratentJban sólo con el saqueo, ~lno que ~e 

llevaban a tierras europeas a lndlgcnas 

ocupa~cn la ft¡n~lón de 3lrvlcntcs• (4). 

para que 

Eston productos eran llevados al viejo mundo para su 

venta, las ganancias Lucran muy grandes y el cnpltal 

fue acumulando través de los anos. 

En un principio fueron los espaHolcu quienes 
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encargaron de ente ne9oclo. sln cabarqo el dinero 

que se obtuvo por los producton alr.vlO para que 1d 

nobleza de eDa nacl6n ne enrlqucclera y lo derrochara. 

atn preocupar:ie por hacerlo r.~ndlr --~~ o al mr.no:J. 

retener J. o. 

Eato hizo que F.spafia pasara de dr. las potencian 
1narltl19aa atas Importantes del siglo XVI a una nación 

d~bll y atraaada para flnalP-!l del nl9lo XVIII. 
El punto 1.-portante de estos aspccto5 5c marca el 

sentido de <¡ue c1 pc•l5 Ibé-rico dr.dlcO 

monopolizar el co•erclo colonlan, nlnquna 

otra nacJ6n podla tener comcr.clo 

lo anterior produjo que exlnLlcra los 

)a!l colonias 

pr lmcron .'Jetos 

de contrabando cntr<! lo.11 Nu1!v..¡ E!lp.~1'.-.1 Y pal:icn 

Inglaterra, Franela y Encocla. 
Estos 1ugares ni aprovt,charon la rlquezd capltal del 

co•erclo ilegal con AmC>rlca p.:.1ra dcsLirroJ larac en los 

terrenon de l ~ ... vldJ flnanclcrJ y Inicial 

lndustrlallzaclOn. 

El ....-.nejo del CJplt~l en cnto~ sitios produjo a 

para la parte de la natural espccu1acl0n, cc~dltos 

lnver:::slón y la 

artesanales, esto 
caplt.'"11l lzacl6n 

aunado con el 

de Jos talleres 

dc~ar.rollo de 

t6cnlca:::s y naaqulnarJa. A!Jl se montó una lndu9trla que 

manufacturaban tela:::s, el flnanclamlcnto de eato~ 

pequefto:::s con:::sorclo:::s, 

financiero, que orl9in6 la 

Inglaterra. 

con:iolldó el C:o'"llpl t.:al lnmo 

revolución industrial en 

del capita1lnmo financicrn e 

industrial iban tomadas de 
Erutos, faltaba aOn el 

la mano para rendir 

soporte ClJouóflco 
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1dco16glco que nuntentara y lcgltltr&ara e1 naciente 
:s l:ste-.:. econ6•Jco y :Joclal. r.;1 Idea de progreno pJr.-1 

esta época t:odavla c~taba bien fincada 

JnlcJaba a penan r.l control de 1~ naturaleza, 

sln antes haber degradado a lon pueblos americanos 

pacd consngulr. gananclaa y extrapolarlas al 

desarrollo del capltallsmo modP.rno. 

c. Confnrlll.ilclón de Jo=s qohlr.rno:i absolut.l:;t.:i!i en Europa 

como ya •cnclonO anterlormenLc, las naclente:s 

ciudades que surgieron a finalan de la Edad Hedla no 

sólo provocaron el declive económico de los feudos 

sino que se convlrt:lcron nn loa princlpalc!i c~r1t:ros 

captadores de actividad poJlt:Jcc..1 europea. 

La proliferación de centros urbanon hacia finales del 

siglo XV provoco la nccenldad de unlflr.~r tierra~ y 

constituir. gobierno autónomo que legl::;larJ y 

resguardara a una cantldad de habltantes que iba en 

conDtante aumento, ~ni en que cons~ituycron los 
.llamados Estados NacJonale::; independientes del poder 
papal y del poder Imperial. 

Esta Idea de Estado ap.:irece un rccur:Jo para 

cent:raJJzar 

contrarla•cnt:e 

eJ poder 

lo que 

una o ola pr.rsona y 

predicaba el e::;tllo 

renacent:Jsta sobre la rcc11peración del hombre las 

actlvldades centrales de vida, los prlmeron 

gobernantes de dicho::; E~tadon NacJonalcs se cobl3abdn 

en un nupuesto don divino que les exlqla gobernar por 
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e1los mlsmos nln rcclblr la:¡ oplnlnncs el 

qcnr.ra1 .. conncntlmJcnto del pueblo 

Es asl que se lnlcla el vlcjo mundo un.:i forma 

particular de gol>ernJc, q1J1! en El absolutismo. 

Con el lema ya conocido del rey de Fr.:.r.ncl.:ii t.uls XIV, 

•E1 Est..;:1dn ~oy yo .... OJch.-1 fnrmil de ••dqul~lcil>n dr. 

poder se caracterizó por 5ec ~utoclt.arla y dcsp6tJca, 

donde lo5 derccho5 lncJlvlduale~ crdn complcLamcntc 

nulos. 

La compo:slclón c~Lcuc:LurJl del qoblcrno 

b~~lcamcntc idéntica al nrd~n feudal puen cxl~t.la tres 

capa~, lan do3 prlmcran estaban Ion qobernanten 

(los nobles) y el clero y la tercera ccJ lJ lnmcnsil 

mayor li1 del pueblo c:nnst 1 t.u ida por pequeña 

burgucsta, el campenlnadn 
q11e las condlclones de 

deplocablcn cuanto 

y lo~ artcnanos. En de saber 

vid~ de la pobl~ción ~ran 

allmcntaclOn hlqlr.nc, y 

partlclpaclón de los asunten póblicon. 

E1 abso1utls•o fue la llave de acceso que le nlrvl6 

al9uno3 intelectuales para criticar su forma de 

9oblcrno. 

E•pezaron 
denotaban 

aparecer lo5 prlmero5 c5crltos que 
repudio por los monarcas y su cst11o 

propio de gobernar, entre c11o5 apareció •Et LraLado 

sobre el gobierno clv11• de John [.ocke qun indicaba el 

derecho que Lenta el pueb1o gobernar y 

part1clpac16n en 1an dcclsloncs polttlca9. 

A!l1mlsmo se generaron ol>ras de Rousscau y f'1ontcnqulcu 

1an cuales propugnaba por gobierno 

repre9entatlvo d1vldldo cAmaras que Cuera vigilado 

por c1 propio pueblo. 
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Se qeneraba anl la lucha entre dos [accionen entre do3 

for-.a.:1 ldcolóqlca~ de V<!r el mundo, por un lado la 

nobleza absolutl~ta que se d[crr.aba a loz prlvlleglon 

polltJco~ y cconómlco!l del poder, y una cla5e burqu~!:ld 

que aspiraba tener pucuton de reprencntaclón 

pollt:lca y proyecto dlCnrcnlf! de vldJ. Lon 
Intelectuales que redact.:1ron }oJl5 obra o que 

lnjurl.~ban al 9oblr.rno mon~rquJco m. .. ~. quf~ prcucupür~n 

por las condlclonen del pueblo lnL~nLaban con~Lrulr un 

Idearlo que 5Jrvl<!r.1 d'-~ c::.t . ...and.1rt<! lcglt.lrnat:orJo .-i lo.11 

clase burguesa en ~u lucha conLra la nobleza. 

El cmpuj(~ que reclhló 1.1 t.>ur<JUt!!:ll.1 por p • .1rte del 

pueblo le 5lrv16 para derrocar ~ lo~ absolutl~tas, 

con l~ creencia de vld.t 

modificar, eliminando ,1 lo=> monarcau del pode~ los 

pueblo!l de Inglaterra, Fr • .1ncla y /\lcm..1nla, fueron 

conducidos unil revolución unJ gr<tn mas.3 

cleqa en donde el verdadero propó::illo no estaba 

haccrlc!l ju!lticla a lo~ campr.slno!l, zlno 

que esta naciente cla5e obtuviera rt~almcr1tc e] poder. 

Una mano oculta manejó con h.'llbl I ldad 

popularcn para que convirtieran 
instrumentos utilizados por cuanton 

la=> ffiU.!l.".lS 

y 

Ion 
anl 

con:Jolidar un poder ajeno nccenid.:tde!l 
ldioslncrasla, m~n tarde ~e ob3ervarla que el 

proyecto d~ 

diferente al de un 
indlvtduo!l erd 

pueblo que lo:s 

~ublr al c3lri1do del poder. 
Ponl~ndolc fin al 

:icnc i 1 1.-inicntt~ 

hilbta CJyud.:1do il 

una forma dlntJnta de gobierno que bu=>c.~l.J.:1 la lgu.'llldad 

entre todou 1os hombreo: la dcmocr .. 11cla, b.aluart:e 
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po1ltlco de1 proyecto de modernidad. 

A:sf ai CinallzJr el siglo XVIII, r.l hombre tcndrla en 

puerta trc3 rcvoluclonco dlfcrcntc:J pero con el mlnmo 

fln; una revolución técnica que marcaba lou umbrale~ 

del maqulnlnmo y del proqrcno lndu:itrlal y 

tccnolóqlco, una rcvoluclón de las ldr-~n, de lo~ 

valore~ y de la ciencia que Intentó unir, razón, 

natural~za y cultura, una revolución monctarl.J qu~ 

Lmpulso la cxp ..... nulón dnl capital en actlvldadc5 

flnanclcran e lndustrlalcn. 

d. El proyccLo polltico rte la Rcvoluclón Francesa 

La ruptura de hrdenc!l !SC origina con r~.-i R1!voluclón 

Franccua de 1789, al :.untcnto ldcológlc-:o dr.l 

Renaciralcnto, se le une el ideal de la DeclatJción de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano y ello 

queda completo el princlplo legitimador del proyecto 
de modernidad en el terreno ~tlco-fllos6Clco, el papel 

del modelo r~nacenti5ta qu~da .iqotado pero no muerto, 
decir, los pontulado5 franceses que nacen en e] 

siglo XVIII, no aniquil;1n l."1 concepción dt.'ll homhr.c 

renaccntlnta, sino le dan otro cauce y dlrecclOn de lo 

que buncaba el ncr 
l lbertad,. igualdad 

humano, con loo prlnclplo:~ <le 

y fraternidad, ne tiene claro en el 

terreno lJOllt:lco qUt! llu:::::.c.:i 

equlllbrlo y armonla entre los propio~ 

forma de qobl crno que sepa reconocer 

deberes plenas garantlas de 

principio di! 

hombreo, un.:i 

105 derechos y 

cooperación y 
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voluntad, ya trataba dP. obedecP.r e1 mc~ndato 

de un ~61o hombre, sino •?labor~~ una serle de leyes 

que rc9u1cn la cor.duct.1 d~ los lndlvlduos, un poder 

rcpa~tldn t•nt~d lo cj1~cutlv1>, lo leql~latlvo y lo 

judlclal, connclcntc de uuu obllqacloncs, una visión 

de democracia aón lmpcrfccta poro la idea de 

Cundarla nn poco tiempo. 

El triunfo <J•~ J~ burquc5l·• nn Fr.Jncla hacia 1795, 

nlrvc de rc5orLc lmp1Jlnor pJr~ que en otra~ naciones 

dt:l viejo mundo puccl.:.n l lb•~r.1r~c del yuqo abaoluto de 

la nohlczct. 

El fln dt~ 1.1 monarqulil G.11.-. .-1hr1: 1.1 posll>llld.u! de 

fund~r otro 5lntcma tJt~ gobierno, J5l 

Rr.[H)bl. lca y cllrccLorlu qut: qul.1r~n los dcsLlnos 

polltlcon dn los fr~ncc~~o Pntre ton anos de 

t7?'5-17CJ9. r ... a vi~ión idculhglr:a de futuro 

prometedor ne [unda ese ciclo,, los lntelectua1es 

de P.Sta ~poc:~-. Y•""ll hablan c1c un proyecto de modernidad 

no sólo dado por las condicionen polltlcas y socla1cs 

sino incluso, cultur~l~n, cientlficas y ccon6mican. 

Rousseau establece que el lml nado e1 

pensamiento m1Llco y cnut~rico de lJ mente humana y 
utilizando ~u potcncldl 

controlar Lodo lo que 

racional cognitivo podr:ti 
exl5Lc en la naturaleza. Enta 

aflrmaclón podr~ ~cr crltlcdble en el venidero 

niglo~ pcio laD condlclonc~ 

posteriormente rcfutar~n 

fllónofo 'fro1nt:l!:.l. 

,Je vida <¡uc ~e d~r~n 

mucho lo dicho por c~te 

Al lnlclar el nlqlo XIX Francld e~ gobernada por 

Napoleón que intentar~ scquJr los paso3 de 1a 

lticha armada, ~in ~mh~rqo el c~ptritu cxpanslonlsta de 
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ente individuo da conaccuenclaa lnversa:s lo que la 

revoluc10n habla querido crear, en vez de ellos se 

obncrvar~ el c~r~cter lmpcrlall:sta de dicho :sujeto, 

condlclOn lnlclal, que darh cuando lan potencia~ 

capltall:stas consoliden y tengan e1 deseo de 

expanslOn muntrar~n las potencias caplt~llstas, 

vez que ne connolldc la lnduntrlallzaclOn en Europa. 

Al terminar la revolución Crancr.sa 1795, 

conforma un qoblerno que se encarqa de adminlntrar la 

po1ftlca y la cconomla de la naclr.ntc burque:sta, c~tJ 

or9anlzaclOn jur.ldlca le denomina directorio, 

esta con:stltuldo por cinco personas nombradas por 

el recién creado poder leqlslatlvo que supedita las 

acciones 

directorio 

la lucha 

al abuso 

dr.l poder ejecutivo. Lejos de que el 

otorgue las concesiones que oc 

revo1uclonJrld, ne dedica a l~ 

de las riquezas monetarias, 

lograron 

corrupción y 

la situación 

dc1 pueblo [rancés se va agravando, la pobreza y la 

miseria aparecen sin ningún control, esto lo aprovecha 

Napo1eón para dar qolpr. de entado 1799, 

logrando su ascendencia en el poder. 

La Jmportancla de Napoleón en la toma dc1 gobierno 
radlca en car~cter de general vlctor.toso en 
ca•panas mllitarc9 para expandr.r su dominio, sl no en 

la forma en que pudo de una vez por todas afianzar la 

autoridad que reprc3entaba la !deoloqla de una 

determinada clase social, lnfluencla que no ~6lo fue 

tomada en 9u pa!s sino que extendió a otras 

reglones de Europa cuando la lndustriallzaciOn llegó a 

eso~ paises, incluso a América, la tradición 

anglosajona proveniente de In9latcrra. 
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Napoleón supo aprovechar y nacar partido del pueblo en 

general e:sto puede expllcar:se cont1nuac10n: 

los cludadano:s france:Jes conformados al Elnal de la 

contienda por popularc3 (artc9ano5, 

campesinos y la lnclplcnte cla:sc trabajadora>, y la 

burqucsta qcnerJ) (comcrclJntcs, banqueros y 

los primeros industriales), cntaban can~adon de 

enfrcntar~c con otroa y dr vivir en condicione~ 

de lnccrtldumbrc y caos dcspu~n de que la rcvoluclón 

habla cump11do diez ano:s, necenlt~ban gobierno 

fuerte que pu~ler~ orden la nltuaclón a nivel 

q.lobal, 

las 

y como el dlrecLorlo no lo garantlzabJ para 

populares y para lon interesen de los 

burgUC!lC!J, confiaron en la cxpcrlencla y el 

car~ctcr de un joven general que hasta ese entonces 

habla aplantJdo a lan fucrz¡1n de la nobleza feudal que 

intentab~n recobrar el mandato. 

Sólo hay que remarcar que el apoyo que le otorqO la 

burgueGla a Napoleón debió que 61 respondla al 

proyecto polltico, económico y social que dcfendla a 

e5ta clase naciente. 

cuando 61 toma la dirección de Franela a principios 
del siqlo XIX, comienza a rnatcriallzar las conquintas 
propuestas no ~ólo en la Revolución Pranccna sl las 

alcanzadas de~dc el Renacimiento. 

Logra modl Clcar lJ con$tltucl6n (>Jira otorgarle de 

vez por Lodas el car~ctcr ~pllcatorio a la democracia 

como Corma de gobierno. 

En 1803 con::;.olida emperador de Franela y 

empieza su orientación expanslonistaa por. Europa. Este 

es el primer momento en la historia del capitalismo, 
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que sln 11.eqar 

prt.ct:l<~a 

madurez 
la forma 

t~rmlno5 

1 lam.~d."J industr 1._-.1es, 

lmpcrlallsmo. 

Para legltlm•"'lr 

rcvoluclOn el 
a6n m~n las prctcnnlonen de la 
emperador da t~rmlno al código clvll 

(empezado de5dc la era de Robcnpl~rre), en donde rompe 

dcClnltivamcntc el lazo Ccudal, consiguiendo el 

trlun[o de la visión burquc5a como clase dirigente y 

preparando e1 escenario para el cjerclclo libre de 

nun polltlcan de ahl que entre 1000 y 1900 se le llame 

el siglo del llbcrallsmo, como prlnclplo doctrinarlo 

aplicado a Ion terrenos de 1~ cconomla, de la polltlca 

y de la cultura. 

El código cJvll hecho ma.yorla por Napoleón 

confirma los derechos del hombre, la estructura basada 

en 1a propiedad privada y en la libre competencia. 

Todos estos aspectos son part~ del triunfo de la razón 

ap11cado a todon los csccnar.lon de la vld~. 

Paradójicamente a lo que :se propugnaba en el cOdlgo, 

Napoleón centralizó el poder en su persona e impuso un 

:sistema educativo militarizado que produjo la 

expansión hacia otras naciones, donde no fueron 
respetados sus derechos como individuos, ni 

dec!SiOn organizar ne laboralmente ellos 

qul5leran. Impuso adem~s ese r~9lmcn de la llbre 
competencia en sistema económicas que aón no hablan 

accedido a la gran producción. 

Da jo esta lógica ¿en dónde 

razón la apllcaclón y 

estaba el empleo de la 

el respeto de otros 

hombres?. La razón estaba escindida en un n61o ra:.Jgo, 

e1 de la misma burgucsta, fuera de ella y su 
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pensam.lcnto habla razon., y por el1o habrla 

entonces que conntrulrl~, la razón de Napo1cón de 

conqulnta cuc5tlonablc, pues estaba 

lc9ltlrna111entt! .apoyad.:. el ~cnt.ldo de que ne debla 

imponer a }o5 otro5. 

La l09lca del prlncJplo capJtall3t.~ ne extcndla 

rlripldamentc 

form.."11 comr.rclal, flnancJera y 

de occidente en su 

lnlclon 

lndu!ltrlalcs. 

Sin cmbarqo y cont.r~r.Jamr.nte a lo que se creta las 

lntcraccloncs de carttclcr económico (y esto vio 

reflejado otran acLlvldadc5), la razón 

chantajes, :suot 1 t.:u Ida por prttct..lc:L.1:1 l:r:rac:lonales, 

usura, abu~o, entre otrit~- EntJ cvJdcncla en la vida 

prttctlc~, puso de manl{le~to que en la organlzaclOn 

capltallnta ~xlstt~ ~lqón tipo d~ ob5t~culo qtac 

comenzaron a !ler cr.ltlcados por algunos hombrc3 que 

'1ln estrictamente f"lló!lofos "' pudieron 

scnslblllzarse ante lo!l problcmds de pobreza, nombres 

como nabeuf, Salnt-~imon, Fouricr y Owen sonaron en 

los primeros aftas dt~l siglo XIX, para de cierta forma 

enjulclar al lnclplcntc estado que se encontraba 
reducida a la gran mafia populdr~ 

La form..~ que cllo3 trataron de resolver 1as 

cuestione~ que ne preocntaban 30bre la dln~mlca del 

propio capitalismo 

habla un punto 

que <!) 

t:tico, 

probJ cma 

y solo 

de distinta tndo1c, pero 

común, estos hombres consideraron 

de }J corrupción era enteramente 

cambiando la mentalidad de 1os 

individuan nueva moral religiosa podlan 

acceder a que las cosas se subcrtlcran favor de 
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1on dcspoucldos y aol a1canza~ el estad lo de 

fc1lcldad para todos Ion hombresª F.stc especie de 

Ldeallsmo se 1e denomln6 como utOplco, •utopla es 

palabra grlcqa que slgnlflca un paises lm.:~qlnarlo•. 

( 5). 

Pero esta necesidad de que 1os Individuos se alcj¡•r~n 
dc1 ma1 que les provocaba los abunon y vivir en un .. ~ 

sociedad lqua11tarla, sólo fue propi~ de este 

tiempo, ya con antcrlorldad propuso plan como 

este, de hecho el primero por r.mpez..:ar [U(! Tom.~::l 

Horo que en su obra•Sobrc ld mejor condlclón del 

Estado y sobre la nueva isla utopta•, maneja la idcil 

de una sociedad donde no exista la proplcdacJ privada 

sino la social, y que lo prodtJcldo se dlntrlhuya 

de equitativa toda la población en lo::l 

altftilccncs de una forma <Jr.-.tul ta. 

El pensamiento de Moro influyó lo!l utopinta~ 

Crance:ics e ln91escs de la era posrcvolllClonarla, uno 

de e1los fue Babeuf, que al ver como ld rcvolucl6n 

tomaba ma.tlce!J de injusticia para el pueblo 

9enera1, intentó armar una revuelta •ta connpiracl6n 

de loo Igualen•, para repartir lan tlcrran ~ lo5 

campesinos nccesltadon, sin embargo fue descubierto, 

y junto con sus c6mp1lccn fue ejecutado. 

En el caso de Salnt-Simon, ~1 mencionaba que la clase 

que habla salido triunfante de la revolución era 

incapaz 

pueblo 

de 9obcrnar 

debido a la!t 

espiritual 

cor.ruptcla:i 

y 

y 

terEor que habla construido durante y 

polltlcamcntc al 

la 6poca de 

dcspul:s rle la 

revoluclón (los ociosos, pues sólo ne dedicaban a 

9astar 1as riquezas y los prlvllcglos que hablan 
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amasado rcnultado de la lucha), pero tampoco 

l! 1, podlan segOn 

dlrlglr 

:1er1an 

la naclón, 1os encargados de esta tarea 

de la 

los lndu~trlalcs, que promovertan el blenentar 

clase m..~n numerosa, adem~s de que Ja 

plan1Clcac16n de la economla 5crla dlrlglda por 

los hombres de la banca, pero sobretodo la idea 

central de Saint-nlmon que partir de la 

fundación de una nueva rcllglón que reconociera el 

trabajo y un nuevo pcnuamlento liberador que pudiera 

eliminar la ncq~Llvldad de la acción humana, 

~e podrta vtvlr mejor. 

como 

A cota propuc~ta le añadió una singular por parte 
de Fourlr.r un hombre de pocon rr.cur~o~ pero 

gran lnlclatlva, su plan era pedirle al Estado a 

algón rico determinada cantidad de dinero o de 

alqOn otro recurso par~ la ayuda los pobres, con 

esta ayuda monetaria, Fourler prctendla formar una 

cooperativa de entre ml1 y do5 mil personas para que 

ella se pudiera trabajar, el resultado de esto fue 

el fracaso, pues nlngOn burgu~s se prestó para ta1 

empresa, pues ellos argumentaban que si no habla 
ganancia de por medio no acccdcrlan a las peticiones 
de Fourler. 

Al contrario de e5tc Eranc~5, un lnql~s llamado Robert 

owen si tenla recursos ccon6mlcos y una empresa, en 

e1la aplicó una 

prohlblcl6n del 

pu5o tina e5cucla, 

nivel de vida, 

gananc1a:s, por 

nerl~ de rcfornw~s, como lo fue la 

trJbajo a los menores de diez anos, 

r.edujo 1a jornada laboral, mejo-ro el 

con ello cons1qu16 e1 aumento de 

primera vez se podlan concl11ar los 
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intereses de1 productor y del trabajador. Intent6 

que ~u !ll:StCID•" se pu~lr.ra pr~ctlca 

la ayuda de a algunos burguese~, el J:nglatcrra 

rc:sultado fue el dencr6d\to y la bue la, los 

capltallsta!S concebliln que lo5 obrcro5 pudieran 

vlvlr bien pue5 énto representaba una competencia casi 

:aegura. 

Por e3tau ldca3 a Owen ~e pro5crlbl6, le qultO 

empresa y ya no pudo mantener sus idean, por lo que 

tuvo que abandonar su=:o proyccLo!:::.. 

Cuando Hora eucrlbc 9U obra t!l siglo XVI, las 

condlcloncs que 5e cncont.rJbJ el caplt.all~mo J6n 

eran y mucho lnsuflclcnt.es par.:i cxpl lc.:ar u.un procesos 

de dcsarroll<> y de producción, ya no tanto 

forma industrial (lnlma<Jlnabl<.! para e:;e pt!rlodo), sino 

lnlclo5 c!t! cac~cter comcrcl~J. El mencionar 

que las mcrcancla5 podldn dlntrlbulr5c qratultamentc 

en 1o~ a1m.,ccnen, re~ulta ~cr un princlplo invalidado 

por la 16qica del propio cap1ta11smo_ pue5 para 

producir artlcu1o5 requiere de una inversión un 

de obra, y matcria5 prima5 y para todo que todo 

ello f"unclonc 
prlnclpil1-mcnte 

mercancla!J_ :Jl 

ncccnlta caplta1_ qu~ se ol>ticrac 

de las qanancla5 al vender dicha 

fueran qratl:J la:J co!Ja!J u obJctun 

o free ido~ al con~umldor, é~tos '"" rApldamentc y ya habrta m~n que producir._ y ene 

reino de la Ce1-lcidad anorado se tcrmlnar.\a. Por lo 

que la lógica con que opera el capltdlinmo tanto on 

sus formas como en la or.lcntaclOn que 

1. lustradoo para l.ograr. el proyecto 

funciona en 1-a realidad de 

le di cron lo5 

dr. modernidad_ 
completamente 
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distinta a en.te po6tlco 9Ucfto de la utopla. 

La mora1 rellglo5a y la 6tlca como vla5 para crear una 

nueva conclcncl.1 en~cc la hurquc~la capltallsta y por 

l.:i c:ual S<alnt-Slmon apc'!ldlht p .. -.r.1 de:itrulr el abu:s.n y 

la co~rupclón cntaban muy lr.joo de volverse una 

realidad, c3to <lebldo a qur. no entcndl6 (y e5ta en la 

Idea btlslcn que ton u~oplotas y lo.s hombreo de la 

pudieron comprender), que lo:; 

mt!can l smou por lo~ cuales lau relaciones de 

lntcrcamblo y de contrato dr. los ~eren hum.-.nos en el 

tlmbltn ccon6mlco (ya hablaremos de otros nivelen 

dcupui'-:s), 

racionalidad y 

:le aju!llan 

juntlcla, 

patrones 

porque los 

humano!l muchas veces entienden sólo 1o que a ellos les 

conviene en pro de nu bencflclo, y que la ~tlca es un 

principio que ne rebana cuando hay ciertos lnterc~cs 

que le pueden cau5ac problcma9. 

Es decir, la magnitud de las relacionen hum.~nas no 

plantea ~n el ulmplc uso de 1a razón si no también en 

la cargu lrraclonal con la que se realizan las cosas. 

por lo que es en el cambio de pcnsa~iento seg~n 

Salnt-Slmon lo que provoca la5 modl~lcaclones. esto va 
mtis al l..".11 y Licnc que ver con actitudes ante 1a vida. 

Fourlcr y owcn practicaron un altruismo que Intentó 

senolbll\zar al bur.qu6s para que éste donara capital 

en favor del pobre, oln embargo, 1a respuesta fue en 

t~rmlno~ qlobalco vac1a. 

Esto llr.v~ a una connlderaclón Importante. sl no hay 
algo que motive a los seres humanos en hacer algo o 

estén vcrdddccamcntc interesados en aquc11o que lc5 

ofrece, nlmplcmcnte tcndr~n la lntencl6n de 
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comunicar o de actuar en favor de cno (hablando 

t6rmlnos qencra1cs). en al de los capltallntas, 
sl no existe g~nancla en la lnvcrslón entonces no 

aceptar3in. 

La cnnclusl6n (aunque no de carAct~r ~bnolutia), •~n que 

los soclallntas ut6plcon no vl5lumbraron la manera 

que se desarrolla Ja vida en cuanto a relacionen 

soclalcn y de producción, esto qul:zA por 

dcsconoclmlcnto d~l entorno y de los lndlvlduon con 

los que ellos convlvtan, o slmplcmcn~P. por el hecho 

de que el nl!Jt.crn.."li d<.?l caplt.-.llsmo lndunt:rl ... -.J estaba en 

sus lnlclos, y no podtan cap~ar la esencia de como 

dcberlan en t6rm1no5 prttct:lcon dt! cambiar l.•s cosan. 

c. Los valo~cs nocialcn, pnlltlc:on y económicon que 

dieron cauce a1 proyecto de modernidad en Rur.opa. 

J.a ncceoldad de int:r.graclón que surqló muchos 

pueb1os europeos en lon primeros dla~ del slq1o XIX, 
orl91n6 que 1ou hombrcn ne aqrupar~n en 3oclcdade~ que 

tuvleriln una ldentldad común y un pr.lnclplo cultural 

en donde ex15tlera un p~trOn m~3 o menan homoqónco 

cuanto lenguaje:¡, coztum.bre!l, t.rUid lcloncn, etc. 

Por e::sta mlnma :lltUc'llClón y por otra~ que !lC cxp11C.:Jiran 

posteriormente ente apartado, [ue que se crearon 

1os 11amados Estados NJclona1en, que no eran otra cosa 

que 1a conformacl6n una unidad 

lnd~vlslb1e de un conjunto de ciudadano~ 

propia 

que tenlan 
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en sl un mlnmo proyecto cu1tura1, pero 

clrcunstanclas hl3t6rlcas de car~cter 

que por. 

cconOmlco 

del otro. 

po1 l tlco 

cnconLrab.i1n !Separadoo o d lsgrcgado:i 

Asl lo que anteriormente ne conocla como imperio, 

prlnclpado o ducado ne convlrtl6 en un Estado-naclOn, 

donde 1~5 frontcrao delimitaban cad~ territorio, y 

cada pillG podld ejercer de forma autónoma 

dcclnloncs propia~ 

social y cultural. 

dlfcrcnteo ~mblLos de la vida 

H~hrla que JCl~rJr ~ólo don puntn~i con rc~pectos a loo 

llam.:ulos Estadon Nacionalcn: r .. a intcqraclOn que 

hizo muchas naclnr1cn curopc~~ del centro y dt! 

la porclOn oriental, fur. exactamente bajo lo~ 

c:..nont'?:i de •tqualdad• qu•! !jC m~-.ncjaba con respecto al 

proyecto 

hl4:0 

de vida, sino m~s bien 

l~ cvldcnte urgencia de eliminar d"l 

escenario de la historia 103 gobiernos desp6tlco5 
que emanaban de la!j monarqulan abnolutJi:l de tiempon 

pa5adon, y aul poder consolidar Ion principios del 

naciente ciudadano du clJse mcdJa qu~ ~e habla creado 

la parte occidental de Europa, de hecho se 
connldera como una influencia y un ejemplo lo s11c~dido 
en Francia, como un modr.lo a negulr por parte de otro3 

pucb1on, a5l no Importando nl habla o no algo en coman 

entre los hdbltantc:l de un 1ado o de otro. Asl e5tc 

prlnclplo de t1omo9cncizacl6n entre sujetos, se ccallz6 

en varlan partes de Europa, de manera artificial y 

la fuerza, (Polonia, Yugoslavia, Chccos1ovaqula entre 

otras), esto de consolidar el principio de 

realidad de Ion burguc~es de ene entoncen. 
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El aequndo elemento, en que 1~ Jntcgrac16n se produjo 

n01n prlm~ra lnntancla Rurop~ y tardó muchn 

tLcmpo para QUt'~ c:¡t.o nuccdlcra en t:lcrton lugare!S de 

Asia, Afrlca e lnclu~u <.le l.:1 ml:nn.-i J\mi!r:lca, .-.~1 pues 

cuando ne rcClcrc al lldm.-.do Entado Nacional como 

ha~tJOn ~e la modcrnlda<! e~ ~olamenLc 

lo nucedldo en Europa. 

respecto a 

A c!Sta valoraclOn del Estado-Nación 

muy Lmportantr. par.a legitimar 

le unió 

orden y 

consolidar ~1 proyecto pnl1tlco de la modernidad, 

decir el de la dcmocrar.la. 

para 

Dicho t:érmlnu remite etlroolóqlcamente al llamado 

.. gobierno del pueblo", c:aractcrl!:>l.lca cm.:tu.:.ad.1 de la 

Rcvoluc16n Fr.:anc"n•• y dr. la 1 lam.-.da .. Carta dr. Ion 

Derechos y Debcr:cg del Hombre y del Ciudadano .. ,. donde 

!SC procl.:-am..-.bd., ]J lq:ualdad dr. los serc::¡ humanos ante 

la ley y el derecho a decidir cu~l es el q:oblcrno que 

mejor l~ conviene., y al prlnclplo de particlpaclOn 
polttlca por parte de los representantes de tas masas 

populares. 

Dtch~ democracia cread~ bajo el auspicio de 1a 

burq:ucsta liberal t~nla que (seg'1n r.llofi), el 

gobierno que tenla la ca¡>acldad dr. poder desplegar 1as 

libertades del hombre en propia autodctermlnaclón 

y crecimiento ~ ntve~ po1ttlco y personal. 

La dlvis16n de poder en, el somctimlr.nto del 

ejecutivo al lc9lnlJ~tvo a trav~s de las c~maras, 
lo que q.::.rantizarla el cquillbr.lo, el ar.den y el 

progrc~o, adcm~~ 

conductas de lo~ 
conservar l.-¡ la 

de la~ leyes que 

lnd lv lduoa, dentro 

Integración mediante 

regularl•lln 1a=3 

de un E5tado que 

la apllcac16n 
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adecuada de 1as normas, c1aro 1a ldea de que :te tenla 

~obre gobierno dc1 pueblo no ~ólo :i~ mostraba en ~l 

aspecto polltlco, sino tambl~n el cultura1, 

económico, socla1 e lndlvldual, c:i decir lo~ campos de 

acción donde la democracia operarla tcndrla que 

abarcar todas lan forma5 d~ vida ponlb1c, r.on ello 

habrla democracia a niveles macro y a nivel micro, de 

hr.cho cnta ~arma de ejr.rcer r.1 control pol ltlco ne 

•apoderó.. para leqltlnw""llrst!,, c1e valores que 

nccc:iarlamentc tiene qur. Vf!C con anpr.r.tnG en 1.-. [arma 

de gobernar sino clrcunntanclas que se rc!Cl~rcn 

a 1<-. convlvcncla hum.-.n~-. dl.-.rla, al dltllogo., l.:i 

tolerancia, la lgualddd, a la justicia, al orden, 

non a:ipccto:i que s~ encuentran todos los dlas, pero 

que la clase emergente lnstltuclonallzó p~ra llcg~r 

cxpl l.c.'llr l.~ forma en que J.-1 humanidad llegar1 .... 

futuro a la fellcldad y 11hcrtad plcna5. 

A::J l de coa forma n imhól lc • .1 

va1orcs ~ticos y filosó[ico~ 

sentir de lo~ 

crearon un tipo de 

que fueron 

humanan y se Incorporando a1 

lmp1antaron como la vanguardia del mundo futuro, es 

decir orden, 
como •bueno3•, 

paz y 
porque 

progreso, cnto~ eran valorado:J 
eso era lo que rcquerla la 

sociedad para hacer cump11r el proyecto Ilustrado, y 

todo aque11o que representaba lo contrario era lo 

•ma10• y lo que no harta crecer a los fJUjetoo en otro 

tipo de ambientes distintos. 

A la par que se gcntaban lo~ proccuos de producción de 

dicho estilo de gobierno tambl6n originaban los 
en el terrenoº de la economla, primeramente e1 

r~9tmcn econ6mlco comercial, tuvo la capacidad de 
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traer hacla r.1 viejo continente tod.:1 clase de 

rlqucza!l m ..... tcr 1.--al1!:1 y monet.'lr 1.-:.~ que fueron Jnvcrtld.~s 

pr lmerJ lnsld:ncla para 

fln .... nc:ler<..1:s r.n lo!l b.""lnr.o~ y .P<lt'J 

tran::sacclone.:s. 

opcraclonc!l 

mcrcanlllcs de los cntraton de poblaclOn med lo::l 

habl .. -:. capital qur. 

acumulado durante mh5 de don nlglon u trav~s de los 

m.:r.neJo:s de Ion rlcon,, d l <> 

conjuntamente con lo5 avancen 

ctencla y de la tccnolo9la,, 

Pi11Uta para que 

el terreno dr. la 

crear~n Inventos que 

ptJdleran fabricar en ncrle los blcncn y scrvlclos que 

la qcnte nece5 i t:.•h•• p.:tr .. ~ poder vivir en socl edüid 

(coto porque cada vez la población del mundo aumentaba 

y neccstt .... ba por tant:o tenr.r de Corm.:..1 inmcdl.-:1t .... y 

eficaz los satinfacl:orcG que ellos ncccuiti11ban). 

As1 la t~cnlca al !lCrvleio del c.ipltal par._. lograr la 

producción 109rarlan (según nun expcctaLlvas), que la 

nece!Jldad b~slca de alimentación, ropa, vivienda, etc, 

fuera nupcr~da para que la gente no tuviera carencias 

y asl enta podr1a acccd~r al terreno de la felicidad, 

as 1 en un futuro prometedor los seres hum...anon estar 1 an 

libren del margen de 1.:.1 ncccnldad. 
En sl al r~voluclonar Ion procesos de 

trabajo dl!Jmlnulrl.-.n jornadas laborales, 

por lo tanto lo5 ::sP.r:c!J hum.:-ino5 no trabajar lan mucho y 

podr.l~n dcdtcar~c cl1os 
quisieran, lncluuo t1anta al descanso. 

Eotc aupccto del caplLallsmo de Industria, unido la 

democracia y a todon lon valoce5 que creo y al Estado

Naclón podrlan consolidar el proyecto de modernidad de 

la burgucsla liberal. 
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M~s tarde se ob~crvara 1a serle de contradlcclonc~ que 

se crearon a1 poner en pr~ctlca afto9 po~tcrlores 

r.stc Blstema dirigido por la burguesla del nlg1o XIX. 

Centrad lcclone:i no :supcrada:J. y que prcval cc:cn aó.n 

los 01tlmos afto~ dr.l final del mllenlo y que han 

contrlbutdo al e~tado actual d<~ la :J.oclt?cfad mundial. 

3. F.1 siglo XIX 

a. El comienzo del proy~cLo de modernidad a trav6s de 

1a lnduntrlallzaclón. 

La explotación de rccur~o~ mJLcrlalcn y hum.-inos 

realizados en Am~rlca por parte de los cxpcdlcJonarlos 

espaftolen y portuq11cscn (en 

ho1andescn e lnqlcscn (en 

pr 1 rncr mamen l:.o), y 

negundo momento), creó 

las basen para que se orlqlndra una fu~rtc y rol>u:sta 

parte de industria de la comerciallzaclón gran 

Europ.-11. "uchon puerto:> df! lan cllu! ... d:,~~ del viejo 

continente vieron abarrotad~s de sujetos que 
quertan obtener alguna gananr.ia monctari.1 de todo lo 
traldo en tierras conqulntadas, asl se formaron los 

prlmero9 mlnlconnorcio9 donde con los produc~oo de 

otraa partes se hactan negocios de compra y venta o de 

pr~stamo entre 

de articulas 

lndlviduo:J., 
va originando i .. 

C5tc comercio 
prl1ct i ca del 

capitalismo flnanclcro, donde los r~dlton, la uoura, 

y 1a hipoteca ~e vuelven comunea en la dlnAmLca del 

U50 del dlnero y de las mcrcancl.1~. 
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En to observa muchoa pal sen de la pa.:rtc 

occidental europea, fundamentalmente Inglaterra. 

Dicho Entado logra r~pldamente avances el terreno 

de la capltallzac16n y de la comcrcl~llzaclón. 

Con el pasar dt~l tiempo el ::linterna comercial que se 

habla edificado, ya sólo abarca Ion pucrton c!e 

lugar determinado nlno tambl~n cierto tipo de 

met:r::6poll!J qu~ encontraban al lntnrlor de 

territorio cspeclflco. 

con ello Ja dem...tnda r1r. mcrcancta~ ne lnc~nmcnt.:J por 

encima de la o[crta alargada, (rccu~rdenc la poca 

capacidad tccnolOglca para manufactur.1r ilrttculon 

y l!sto obliga forma 

nucva:i estr.~teglan 

maclv.:i) 

parui poder natlnfact~r, por 

un lado las cxlgcnc:lan de lon con~umldoren y por otro 

obtener utllld~dc~ y ganaclJs para los dtieno~ del 

capital. 

Anl a la mitad del ~iqlo XVIII, el de la ciencia 

y de los descubrimientos medicina, finica, 
qulmica, blologla y la utlli7.ac16n de lnstrumcntoG 

para todo tipo de labores materia de 
economta y producción, lograron el avance que 

habla requerla para mantener vivo al sistema que 

creados anos atr~o. 

r4a rnaqutnarld con:strulda y manufacturada originó que 

1a producción de roer.canela~ ~e hlclcru en un periodo 
corto de tiempo, y asl tener. suficientes productos 

para 

l.o:s 

poder 

Estados. 

comenzaban 

venderlos varias partes de 

Lo~ prlnclpJos de lndustrla11zac16n 
de gran Importancia para 

conso11damlento de esta forma en que 
el 

el 
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capitalismo operó durante mucho tiempo, pero ésto 

:sólo en c1 campo de la venta y compra de arttculos, 

sino tarnbl6n la Corma que la:s cludaden 

crcclr.ron ~n población y ~n fuentc:s de trabdjo, en 1a 

pcrccpc16n que 9C tenla de la vida y lon rccurnos 

lo:s que !Je 

De e rota 

contaba para prod1iclr. 

forln."ll la lndustrlallzac:-LOn generó 

de lan bas~n q1Jc se complcmentartan con otras para qur. 

los sercn humanen tuvieran Ja oportunidad de vivir sin 

nlngOn tipo de carene!.-. m.-itcrlal que Ion agobiar.~. 

b. El capltallnmo lnduntrlal 

como se mencionó con dnterlorldad J.1 revolución <¡uc :se 

produjo en los terrenos de la ciencia y la t6cnlca, 

fueron aprovechados tl?rmlno:i pr~ctlc:on por la 

burgucsla liberal par.a crear una maquinaria compleja 

en donde se sl9t1lera produciendo, y reproduciendo e1 

propio caplta1. De esta forma la innovación de las 
herramientas y de los utcnnilion para 1a f~~bricaclón 

trajo como consccucncla un nuevo tipo de relaciones de 

trabajo y de creación dl~tlnta~ a 1~9 que 3C 

11evaban anterioridad, hay que recordar que la 

labOJ:' que ~e hacia hasta ese entonces, era muy 

rudimentario y de tipo ar~c~ana1, pues un indlvlduo 

o un conjunto de pcrnonau e1aboraban una determinada 

cantidad de mercanclas sólo en pequenas porciones y 

de forma muy detallada, por lo cual su trabajo no 
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era en serlP. olno de pieza por pieza, con el uso de la 

maquJnarJ.•, lo!:O .:articulan y a hacen en tn,,t::h• 

cantldadcn importanten y 

manuf .. --.r.t:urJción y f~n r.J .. -.C'ahacJo. 

o~ esta formJ 

~cr dcnpl.1z.uJu 

lu9J1rcn donde 

la mtslOn ~r. Ion art:coanon empieza a 

por el de 1.-.~1 mlnmcts Cl•hrlcas, qur. !ion 

!.'><~ r.onr.cnl:ra dct.crmlnado grupo de 

hombre:.: lon cuaJC'!'i !H! encargan d<• operar Jon ap.:1r.itos 

para la reall~aclón de mcrcanclan. 

•Jff::Jt:Or lcamrnt:c el procr.n:o lnfcla la 

organlzacJOn del trJbajo (reunir a lon trabaj.1dores 

una f~hr lcJ, coopcr.:a<-=1 On del trabJjo 1ntra~mprcnar1 al; 

~l comienzo todavla sobre la banc dn la tccnoloqla 

artn:J.Jnal: m.-.nuf.-1e-:t.ura) _ 

lo~ medio~ de producción, 

creando la Clg1Jra d~ la m~q1Jlna-herramienta y la 

m~qulna de vapor la [orma 

Trau la mccanlzaclón y 

b~slca de la qran lndu5trla. 

de la elcctrlflcaclón. el 

desarrollo se concentra de nuevo ~obre la misma 

orqanlzaclón del trabajo CtaylorJsmoJ; '" .:Jctual nobre los nJstcmas de lnforml.ttJca 

cJbcrn6tJca". (6). 

6poCLJ 

y 

Con esto ne Qmpl~za a crr-ar una nueva cla~c social qur. 

Incorporando 1os proccuos soclalcs y 

cconOmJcon de la ~poca: ci proictarlado. 

Los tr.:Jbajadoren de la f~brlca ne fueron creando a 

travé3 de cJcrtos grupos sociales de ese entonces como 

campesinos, ncfiorcs feudales entre otros que el 

empuje del Rcnaclmlento se quedaron uln tJcrras, 

artesano~ que dejaron su trabajo a ralz del Impulso 

que se le dJcron a las Ec1ibr.Jcan, toda:i es tan 

! 
i 

1 
I 
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persona3 engranaron a lan fllan de lo:J ejl:rclto:: 

1nduntrla1c~ de rcnr.rva, y su nombre deriva de 

que el trabajo en la5 !tlbrlcan aOn para ene tiempo no 

abundante y n6lo al prlnclplo uno~ cuanto 

•oportunidad• de entrar laborar 

mlcntran Jon lndlviduoo q1Jc q11cdaban eran 

para procesan de contratación pontr.rlor. 

La lógica qur. ne t.r.nS.::1 cllcho nl:>lr~m."11 

t.cnlan la 

una ftlbrlca, 

las rencrvan 

la de 

tener a una ncrlc de obrcron que ~e cncarqancn de 

una gestión cnpeciallzada 

bien nu t.rabajo, al cabo de una determinada cantidad 

de hor..t!3 producs.--.n cierto volumen de 

i1rtlculos que dcb~rliln ncr ,,l,!ilclunJdou en el mercado 

para venta, 

comcrclallzacl6n 

lo qur. 

para 

:1c obten t.-. de t"l 
nequlr invirtiendo en la 

producción de lo que ~e fabrlcabil, para el pJqo a 100 
obrcron y para obLcncr bcn~Clclo, qcncr~lmcntc dicho 

provecho orlcJlnaban de vender a mayare:"; prcc.:lon 

1o que realmente habla co5tado hacer lo que 

ofrccl~'ll, y además de que no ne le pagaba c".JI} tr.::1baj."11dor 

salarlo integro 5lno le daba de acuerdo al 

n6mcro de hor~o labor.1blc9 y no de ~cuerdo a lo que 
e3te cumplla en dlcho periodo de tiempo. 
con coto oc perpetuaba la forma cJe reproducir el 

capital y lcgltlmaba el orden cconOmtco. 

Pues el cap! tal l:imo de lndustr la apclab.:i la 

necesidad de Ion conuumldorcs para aprovecharse de 

coto y obtener gananciao. 

Po::¡tcrlormcntc observar~ las consccucncla3 que 

trajo con9lgo el ~interna de pr.oducclón en cuanto a la 

dln~mlca de trabajo no 9010 para loo burgueoe5 5lno 
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también par.... 1.on mlumos obrcrotl., adcmtus de las 

mioma~ contradlcclone:s que %Je fueron dando en cuanto a 

la re1ac10n de venta de mercanctas, utllldad del 

trabajo y 1.:i~:o form.-.~ f"!n que rnpcrcutló esto a nivel de 

la vida cotidiana. 

c. ArLc y cultura de f"ln~letl del :siglo XIX 

Cuando ~J renacimiento 1lcqa a consolldar~c en varias 

parten de Europa occld~ntal., la conccpclón que 
tiene del hombre y del mundo c:.:imllla en Co.r::m¡¡ radical,.. 

puc~ al con3ldcrarnc al ser humano cr.ntro del mundo, 

(y ya no Dios como entidad dlvlna), empieza 

eliminar del contexto :social y cultural lan Idean 

mltlcas y rcll9losan sobre la vida cotidiana y 

la cosmovisión del unlver:so, ast c11tonccn el modelo 

rcprcscntaclonal de la Edad Hcdla que se sustentaba 

~n una fuerza oupratcrrenal en donde no intcrvcnla el 

sujeto, modifica, anteponiendo al individuo como 

eje rector de todo tipo de actividad. Esto no sólo 
obnccva en el cambio de ldea5 que ne pr:odujeron en l.J 

6poca, ~lno también en e1 de~arrollo e 1mpu1no de la 

ciencia, y 

cultura . 

.. Entiendo 

s imbOl ic.a:;, 

obviamente en lo que 5e conoce como 

por cultura el Amblto de lan formar: 

y m~s estrechamente, el campo del 

simbolismo cxprcnivo: en decir, lo:; esfuerzo~, la 

pintura, la pocsla y la flcclón, en l.:an for:mil:i 

rellgJosao dtt letanJao, llturqlao y cltualnn, que 
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tratan de cxp1ora.r y r.xprc5ar 1o::i sentldo3 de 1a 

exlstcncla humana en alguna forma lmaglnatlva•. (71. 

A e5ta dcllnlclón que presenta Daniel Bc11, podla. 

agregar que toda cultura rc::iu1ta ú1tlma 

instancia un prlnclplo de orden que lo5 hombres 

edifican rar~ poder C!htcndcr y adaptar::ic al mundo que 

los rodea, c5 ::i1 una f.orm.-"11 de aprehender l.a 

re~\ldad ca6tlcil que cxlnte fuera de cllo::i. 

As\ el rcnaclmlcnto viene- a .nt.~z: un tipo de cultura 

en donde pr~ctlCit al Der humano miJtcrlal 

urtlntlco, ya que la pintura, cr.cultura, arquitectura 

que ::ic va a rca]lzar dende c::ic momento presenta 

figura central el cuerpo humano en toda nu cxtcnsl6n 

de Cormag y de colorc5. 

No obstante aunque durante c5ta etapa se evidencia un 

cambio en Ion cnt\lon y en la~ forma~ dr. hacr.r arte. 

a6n prevalece la ldcu de lo rcllqloso en clerta5 

obra5, condlclOn que prevalecer~ hasta los primeros 

afias dc1 nlqlo XIX, cuando exista una ruptura de 

aspectos y clcmcntn:~. 

Dicha desavcnlcncla sólo tiene qur. ver con los 

a5pectos mltlco~ y a5c~tlcon que la rc1lql6n impuso 
para hacer cultura, sino tambl~n las condiciones 
slmbOlican qun qcnr.r6 c1 caplta1lsmo en e1 alba dc1 

s1q1o pasado. 

Hay que r.ccordar que este modo de producción y 

mtls espec\f.lcamcntc a lon burgueses, les interesaba 

que 1o5 procesos de manufacturación planificados de 

forma raclonal, no fuer.a lntcrrumpldon por 

de ~Bpccto que 

utllldad de las 

tuviera que ver nada 

labores, ni 1a 

otro tipo 

n l con 1a 
sa1 ida de 
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mercanclas, pu~s el tiempo 

producción era va11osn y 

por otr.:an co:¡a:.,, 

trabajar hacer algo 

dec:lr, 

qur. 

dr.termlnada función 

dcstlnado para 1a 

podla ser dcspcrdlclado 

ten ta antctodo que 

sirva par: a cumplir 

la vida ~oclal en forma 

ca1culada y eficaz y no se dejaba nada, al goce o a la 

e5pontancldad ya 

representaba p~rdlda 

que para 

tiempo .--.1 no 

los potcntado!l 

haber nlngón tlpo, 

de utilidad o de ganancia manlflc5ta, en este sentido 

el hacer arte 3lgnlf1caba algo 5ln un valor pr~ctlco o 

racional y por lo tanto se salla de la 16glca lmpue3ta 

por este sl5tem.~. 

Bajo este sentido los artistas cxperimen~aron una 

verdadera rcvolucl6n de ldca5, conceptos y pr~ctlcas 

en contra de aquello que les lmped1a crear 

libre y continua. 

Asl de~pu63 de habcr9r. liberado de l~ 

form.a 

dnc:trln..:. 

rellglosa la conotrucclOn de obrao artlstlcas, 

ahora tcnlan que luchar contra las rcotrlccl<•n~o 

lmpedlmentoo del sistema impuesto. 

De cota forma nacl6 el llamado arte moderno despuéo 

del afto de 1870 1 dicha conflguracl6n artlstlca deseaba 
rescatar al sujeto lndlvldu~l para q1ic creara las 

co~ao que el prefiera rea1lzar en forma libre ~1n 

nlngOn patrón a seguir. en decir. combinar ~arma~ y 
colores que anteriormente no se hablan hecho para 
hacer sus propios deseos y suenos. 

Los artistas modernoa deseaban lr m~s allA dr. 1ao 

convenciones del mundo dominado por las m~qulnas y 

recrear de forma lndlvldual sus vidas como fuente de 

lnsplracl6n y autoconoclmlento, al mismo tiempo loo 
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artlataa de ente perlado retomaron todo 1o artl~tlco 

que n.c hab1,, hecho en el pa:i.."lldo y empezaron a jugar 

con ~l. innovando formas, ~entldos y nlgnlflcadon. 

•La cultura modcrnJ o~ define por c~a extraordinaria 

libertad para saquear el almac~n mundial y engullir 

cualquier tlpo de c~Lllo que encuentre: tal 

libertad proviene del hecho de que el prlnclplo axial 

de ia cultura moderna 1.~ cxpre::I 16n y la 

rcmodelaclón del •yo• para logr..J.r la autorrcallzacl6n. 

Y en ent.:a bóoqucda , hay unJ ncqaclón de todo limite o 

frontera pucoto~ a la expcrlencla, nada c~ta prohibido 

y todo deber ~cr explorado•. (0). 

De csl:a [orma el J.tl. nouvr.au, (como se le conoció) 

creado hacia Clnale~ de olqlo y que tuvo 

antecedente y 3u su~tcnto en el Renaclmlcnto ae opone 

directamente la!l (orm.a15 cohercltlvas que 

slmbóLlcamentc creó el propio capltall5mo. 

Pontcrlormente que la cu1tura, la 

tecnoloqta, y la economla volverAn s 1 una 

contradlcclón qur. traerA muchar. rr.pcrcusiones para el 

propio proyecto de modernidad. 

!le observ."'l "' concreto~ de lo que 5C llamo el llamado arte moderno, 
tales como el cubismo, el cxprc5ionlsmo. el fauvismo, 

el surrcall:Jmo. tanto la plntura. literatura y 

arquitectura. y como eston movlmlr.ntos art1st1cos 

convirtieron 

contrario 

arte vanguardista y de cierta 

lo que el 3lstema 

propugnaba. Tambl~n se ob~crva como que esta arte 

va 9ucumblr la lógica dr.1 mercado de connumo de 

ma:Jas y caer ti los prlnclplos ya del 
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lndustrlailsmo sino de la ~ocledad monopolista. 

---------"--·--·------~-~---·---~.----~----~----·------
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1\) LA INV:IABILIDl\0 DEr ... PROYECTO DE 

"ODERHIDA.D EN 1.1\. CONSTR\JCCJON DE 

UNI\ REALIDAD SOCIAL. 

1- Las contradlccloncs qcncrada~ en el capltall:Jmo 

lndun.tr lal. 

El dr.:t.arrotlo ~ocl.'1.l, polltico, ccon6mlco y cultural 

que ~u fa5c industrial 

el ~lqlo XIX, clmcntó la~ c3pcranzan de los 

hombrc:a de aqucll."l. 

con:Jolldaci6n del 

~poca, para el inicio 

proyecto de modernidad 

y 

'·' sociedad occidental. Sin embargo (como vcrcmo:t. m~:a 

adclaritc), lJ:l condlclonc~ qu~ generó c3ta etapa 

hlst6r:lca la:; comunldadc:;. rurales y urbanas 

dlató mucho de lo que 

5ltuaclonc~ igualitarias. 

propon la cuanto 

Una expropl~cJa 1a propiedad comunal de 

campesino~ y labradorc~, y convertlda en propledüd 
()C1vad~ de loa ~cnorc~ fcuda1c~. comenzó e1 proce~o de 

empobr.cclmlcnLo y ml~nrla dr. 1o~ trabajadore~ dc1 

campo. puc5 una vez que te~ fueron cxproplada5 nu::i 

tlcrran (qeneralmcntc de manera v1o1cnta). ya no 

tuvieron c1 nu::itcnto para mantenerse a cllo5 mismo y a 

faml1la~. situación que provoc6 cnLrentamlcntos 

entre 1o5 ducftnn de 1a propiedad y los dc3poscldo3. 
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El rcsu1tado de cstaa l.uchas fue l.a matanza de 

l.oo trabajadorna a9rlcolas y 

l.as castas acdtev&l.eB. 
anterior los habitantes 

el fortal.cclmlcnto de 

A 

de 

cona~cucncla de lo 

lc:1:s canapl nas pan: aron 

de ~cr Individuos pac1f1coa a mendlqos y dcl.lncuentes 

en .la prdictlca. 

Una vez que el sistema medieval Eue :sustituido por la 

vln16n renacentista y avanzo h~cJa etapa 

nuperlor de dicho periodo (r.l ci1pltall:imo), 1 •• 

propiedad privada de los senorcs fcudalc~, cayó 

manos de Ja naciente clase media, lo que ocanJon6 

proceso ld~ntlco al del pasado con los campc:slno:s, 

decir, l.a tierra pauó a m..~no:s de otron y la nobleza 

medieval. tuvo que c:star nujcta ~ lo de~l9nildo por 

el.ase ascendente. 

Con cato habrla que hac~r una ot1:sccvacl6n. SI la 

primera etapa de prtvatlzaclOn ~e arrastró 

gran mc¡:;sa campesina .:ai 1a pobreza, en c5t;c 

una 

segundo 

momento, la burgues1a ademt.5 de cargarse a Jon hombres 

de1 campo se 1levó también plc:ada Ja nob1eza 

medieval, por lo que la cantidad dn nujcton que 

lngresartan a laborar al sistema de producción 
capitalista era enorme, esto aunado con el n~mero de 
hombrea que hablan nacido en estos perlado~ de 

tran:slclOn. 

Lo que se cataba generando en esos momcnLon de la 

historia mundial eran verdader.os ej6rcltos de reserva 

con 

echar 
los cuales la c1ane capitalista contarla 

a andar 1a maquinaria productiva y para 

trabajo asalariado. 

La lrraclona11dad con 1a que el proyec:to 

para 

el 

del 
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capitalismo lndustrlal oc creo, proviene del 

mo•cnto •lsmo qur. surqc el prlnclpio de la 

propiedad privada. La dcscnpcracl6n que trajo conslgo 

la mlucr la de clr.nton de ml l<.~n de ~crf!5 humanoa en el 

llamado •siglo del llbcrall3mo• por. la p~rdlda de 9US 

t"rrenos, Cue matcr 1.-a concreta que~ ne üprovcchO para 

fundar la gran industria. Su {ucrza de trabajo 

representó la primera mercancla accenlblr. para los 

entre inlci.:Alco contrato5 de compra-venta 

patronr.~ y trabajadores. 

Una vr.z instalada la m..~qulnarla productiva de la 

{~hrlca, ~l rico lr. importaba obtener ganancia 

de lo que ue hacia al Interior de su empresa, asl es 

que se cm(lCZÓ producir l.~a mcrcanclan de 

ncccnldad b~nlca para la manutcnclOn de la qran ma3a 

popul~r. sln embargo. a penar de que se empezó a 

manufacturar 

a.rttcu1o5. 

gran escala dctr.r.mlnados tipos de 

l.on precios muchas ocaslonc:J 

correspondtan con 1o realizado. y si a esto le 

agregaba que el invcrnlonJnta ne quedaba con una parte: 

dc1 sueldo del obrero. 1lcgarcmon a una conclusión 

preliminar de qur. Ion burguc~cs de 
pudieron incrementar ganancia~ 

dc~arrollar nu vida. 

aquel. l. a época 
para poder. 

Bajo e~ta 16gtca el obrero 5c conv1rtl6 un medio 

m~s que en un fin (un medio de trabajo explotable para 
con~cgulr la a1ta productividad en bcncflcla de la 

gananciu). esto por ludo. y por otro este nlstcma 

permitió que el capital pudiera seguir reproduciéndose 

a costa de Ion abusos y corrupct6n qu~ 5e derivaron en 

contra de 103 trabajadore~. 



La eatrategla lapucsta por e1 caplta1lsmo de caos 

dtas 1ejos de 109rar el porvenir de los lndlvlduo~ 

la sociedad, acrecentó ro.as nu:s d!fercnclas, a partir 

dc1 sur9lmlento de clasen ~ociales que ocasionaron 

efecto antagónico entrP. ellas mlsma:s. 

El utllltarl~mo con que fueron tratado~ Ion obrcro5 

las E&hrlcan, cosificó la5 rclaclonc:s de lntcracclón 

entre loa 9ujetos, la Jlbrc anoclaclón, el dl5frute 

del trabajo como actlvld~d dr. crcc'.lclón, fueron 

momento dado nuatltuldon por: 

pedlan e1 m:.xlmo rcndlmlcnto 

cxlgcnclan l~boralc5 que 
de los Individuos en 

jornadan de trece catorce hora::i, 

relaclone3 

neces1dad 

lnterpcrsonalc:l 

de traha:jar 

l!qc'.ldc'.lS mti:S con liJ 

de produclr que 

comunlOn reciproca con lon otron, y algo revelador 

de r.ste aJatema, puen mlcntran mt1::1 Ltlbrtc.-.n exl~>t1i.ln, 

los capitalistas estaban obllgadon a ofrecer el mejor 

producto para conqul:stairle:s el terreno c.1 lon otro::s 

conoorclos, entonces surge la idea de la 1lbre 
competencia entre 105 mlnmo burquc~en. 

La rlvalldad co•o principio y fin para un 

contrarJo y 9anar el c5cenar1o económico, no 
50lo presenta r-1 Amblto financiero, Ja 
compet:«.~ncia ha sido introycctc.11da en v.:ir lan csCcr~"lls de 

ia vlda cotldlana, en 1a e~cucla, en el dcpor.te, en la 

polftlca. en la creación culturail, e Incluso en lac 
relaciones de car~ctcr aimoroso 

analizara la~ contradlccioneB 
capltallnmo lndu5trla1 las 

(poster.lormcntc se 

que orl9inO el 
rcprcscntaclone:;¡. 

:51rnból.lca3 

cultura). 
de la vida, desde lc.11 pol1t1cd hasta la 
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2- El predominio de la raz6n t~cnlco ln5trumcntal en la 

vlda del hombre. 

Cuando el rcnaclmlcnto dflJ6 ~e un l~dn la conccpclón 

teoc~ntrlca de lntcrprctaclón del mundo (tanto natural 

3oclal), y lo~ dc5cubrlmlcnton clentJfJco5 

a:Jcnt.:aron de una manera dcflnlt:lva en la Europa de lo!i 

319103 xvrt y XVIII, comcnz~ propuqnar 

principio de razón que podr1~ regular el prlnclplo de 

vida de lo~ lndlvlduoo en todo5 loo Lcrrcno~ Cooclal, 

cultural, polttlco y ccon6mlco). Dicha ~azOn fue 

dcsarro1l~ndonc el trano~11rrlr <1~1 tiempo. ~n ur1 

prlmr.r momento el prlnclplo de raclonallzacl~n fue 

aplicado para el conocimiento de la nat¡Jraln~J 

mediante la creación de ciencia objetiva que pudiera 

describir 105 fcnómcnon que prr.ocntaban e11 el 

entorno natural, de hecho el miamo DcGcartcs introduce 

el elemento de le-. mcctanlca p.:tra explicar la forma 

que lo5 ocres v1vo5 (animales), podl..-in vlvlr y 

realizar 3U~ furaclonco org~nJca lntcrnao y cxtcrnao. 

Sin embargo los po5tulados cicntlficon eran 

~uftclcntes para abordar todo 

mundo (incluyendo al hombre), 

lo que cxlstlJ en r.J 

por coe motivo ze 
inventaron lnstrumenton y herramienta~ que ¡>u~lcran 

abotracr ese mundo recl~n descubterto. Al tnlcljr l~ 

clcntlflzaclOn del medio y al construirse los apJr~to~ 

para acceder a su comprensión; el prlnclplo de l~ 

raz611 vc~tló ous objetivos en sacarle prc>vccho J tor1oo 

los ~~pcctoo que habla aprendido y aprehendido de la 

naturaleza blolOglca para predeLcrmlnac cu~l !lcrt~ 

su comportamiento par.a el futuro, y de que manera lo 
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natura1 le oervlrta al hombre para vlvlc feitzmente. 
un."I obn:erv.'.:Jc:-Jón antes de comenzar In que 

representó para la conclcncla de todos loo oercn 

humanos el .:1dvr.nlmJcnto del Jnduntri.-'lllnmo. 

Hao:ta ant:e!l del r.iqlo XIX, 1.-.i nJlur:..ilczc..1 fl5lc~• y lo:J. 

procc~o!l hum.-.no:.o que 1 ntcnt:.'Jlba1n conocer 1 .... , 1 han de liJ 

mano en cuanLo ~ rcnpcto y prcocrvaclón del medio 

amblcnl:t! (c..1 p1!nJr de loo errónco!J po:ituladon con la 

que cntudlJba, 

todo, 1...1 

lnc.:ipac:ldad 

!JU!l 

JnmutJbllldad de 

humana de 9cncrar 

Jo~ proce!lon, y la 

cono~lmlcnLo mediante 

t!!:lpeclc 

cqulllbrlo entre amba~ pJrt.cn, r~cordando que el 

propio JCr humano e~ Lambl6n p.Jrl.c de ene medio. 

Con las t6r:-nlc&:1n y maquinarias lnvent..~dan en el ~lqlo 

de lucen, anpccto conclllador va l t 

tcrmln~ndo~c e lncluno oponl~ndonc al anpecto para el 

que fue creado. 

J\quJ pana a otro Jn5tantc Jmportantc en cuanto a 

una blogra{l.:a completa de la razón, pues e~ en enon 

moment;on bunca el principio de emancipación de la 

~oclcdad que habla propuesto en el proyecto de 
modcrnidc.td. 
Dicha emanclpac::ión ( c::omo y.~ ::;;e dljo en otro espacio 

anterior), cntendla que erradlcando la necc~ldad 

matcrJa1 el hombre vlvJrla adecuadamente, y era el uso 

tccnol6qlco el que permitirla esto; y adcm~s el 

erradicar lo~ malos lnstlnton (aspectos subjetivos: 

emocionen, creencias, sentimientos), para educar 1a 

conclcncta, creando a un hombre racional que buscara 

con nu lntcllgcncia los procesos de productividad en 
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l.on que rindiera mejor y fuera mtls eflc:ientemente. 

E~te orden impo~ltivn no ~olamcnte no libero al 

hucnano para que viviera t:n~~ cómodamente, nino qun lo 

encadenó Jl trabajo y 1.1u rc~punnabllidadcu d~ 

ltkllntcner que lodo funclon~ra bien. A~l el av~nce 

tccno16gtco pudo rendir 5UO fruto$ r~plcJ~mcntr., pero 

h.::ibl.:t 

del 

el. o'llVancc cult:ur.~ y educativo 

de:J,arroJ 1.:ido, Jnclu:;.o l d nobrevJvcncia 

prlnclplo de ~manclpüclón humana, e:::;taba nupcdftada ~l 

orden tn~trumcntal de lo~ proce~o~ de f.1brlcacJOn. 

Lan llmltacloncn que r.l prlnr.lplo t~cnJco lr. lmponla 

dl Individuo en c1J.ant:<J subjcf. i vi dad, 

espontaneidad y su goc~ ~n convirtieron en una ancla 

para la n.-.tural.cz.-. huma.na, r10 obstante dicho lJntrc 

jam:.:::o pudo contener el Lt!lpec:to irracional del 

lndlvJduo, y c~to ob~crvó en la~ forman f?n que 5C 

desarroll.ab.::i la ~oclcd.::id y fue món evidente en la 

manera de cntruct11r.~r el trólbaJo y de oht"ncc 1'1~ 

ganancias. 

La bucgu~~1.1 n<1 ~':t~ó r~clor1~lmcn~c pJra lograr la 

11bcrtdd tan cspcrJda, ~lno lo que hJ~o fu~ :::;atl~Caccr 

!JU3 dcnf?O~ de poder, dominio y control nobrc lo::; otros 

y ~1 c!JtO lo podla lograr mediante l~ ~xplotaclOn de 

l.o5 obreros lo podrta hacer. 

A!Jl 1a volunt..:td tle Vi.lrlr ... ~ fue contrnl•:Jdi'J por unoa 

cuanto!J y li1 m~quln~-. y Ja3 cxlgcnc:la de reproducir el 

capital ~e r.onvlrttcron en los elementos ccntralcn de 

ia vJda cottdi~na. 

F.l control. de 101 n.:iluralcz.1 hum....ina mcdl.-1nte l.o!l 

proccoos técnico~ de raclonJlizaclOn !ueron tarnblOn 

de .la 
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tlccra, 1os bo9quea, 1o~ marc~ y en qcn~ral de todo9 
1os ccoslntcmas Cucron 

lcraclonal, ~e 

9anancla~, orlgtnando u11 

cxplotac!o~ de 1Jnd 

pr:oduclr p.;:ira 

dcncqul11brlo en el 

manera 
obtener 

cntor-no. 

Lac conctlclonc:i que la razón t~cnlco-

ln~trumcutal !l<'! cmpcz.i.ba a ln~Loitl••r en lill vtda cSr. 1.~s 

sociedades occldcntnlc5 de mr.dlados y fine~ dr.l slqlo 

XIX, y 1a manera en qut? penetraba en 1~~ concir.ncla5 y 

c1aboraba relacionen de mccanlzacl6n u üulomatlz~clón 

de lon lnd1vlduo~, ftJcron material concr~to p~r~ qu~ 

mucho!i pensadores y !ll65ofon empezaran ._. criticar 

acd1~n, cnLcc clloa ~fl rncucnt.ran: 

En primer t~rmlno Carlo5 Harx, uri inicia 

cnc:ont:rab•~ de acuerdo cou t • .1 ldcJ dc~ lo:.> i lust.rado5 

la conaLrucclón de Unil noclcdad nueva donde todos lo5 

hurnano:i lucran fcl lcr.!l, apnyh l!n gr.tu mcd)d.:i c!llc 

proyecLn, :;ln cmbarqo cuando evidc!ncló lJc r~lJclonc~ 

de explotación y de <!oml11lo que uc cntJb.J11 q•!nerancJo 

1a:; soc l edades de c:>c L 1 cmpo y m.tli:> C!>[H.:-::: 1 r le.amente 

en la~ f~bricas con la pr<1duccl6n lndu!;lrlal la 

interacción ducfio-tr~bajador. 

E1 dlscn6 toda ductr ln.J {i lo:.Oflc..i y t?r.onómlc.:1 

que criticaba e1 orden lmp1Jc:>to por c:>Lc c.:ipltall5mo 

lndu~trlal. 

En primer 1uqar Harx tncttcaba •r ... -.!} m ... qu 1 na:J 

csclavlzilban al obrero por un mt3er.o nalarJo, con lo 

cual ello:; convcrt1an 

cuplt..allntu compr.:.ba parCJ. mantener la producción en 

aras de obtener 9.,nar11:1,,n :;e c:o:.sl flcaba la l lbc1:t.11d 

dc1 trabajador: y :>e cmpobrcc:tc1 su nivel dt.: vld..i.". (1). 

En esto que scfta1a "arx exi3tcn don nlvnlc!> lmpllcJton 

-------··-·----··--·--·-------"···--·····-·-·-·- -·-··· ··-· 
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lmp1lclto en cuanto las rc1acionc5 de 

En el primero ne ob:scrva qur el lndlvlduo al no poder 

contar con rccurnon para podnr :sobrevivir 61 nólo debe 

de vender ~u fuerza de tr~•bajo a qtJlen nt 

caplLal para invertir (cnto y.:i lo vlmon 

antcrlorc5). 

tiene el 

llnca:s 

El arqundo anpcctn 

importante cuando 

cxpltclto (y que scrh muy 

conrormt! lil noclcdac! clt!l 

capltallnmo monopóllco), r:s rl de Ja ganancia, al 

ofrcccrnc un precio mh~ alto de nu valor real cada 

no de Ion producLon Ion ducfion pu~dcn reproducir el 

c.:ipl tal. 

Y nl ~lnmcnto no lmpllcllo er1 cnta 16glcii ~?:~ qut! el 

producto fabricado por nl obr<~ro que volver~ 

mcrcancla, no le pcrtnncc~ ~l Ca [>C~·•r de que ~1 

lo haya manufacturado), ~lno al mlnmo burgues y ente 

puede comcrclallzarlo donde el quier.~ y obLcncr 

vcntajaz, mientras el a5alarlado no puede dl~poner dr. 

lo producido hanta el momento en qu~ lo compra con 5U 

salarlo. Ant lo hecho en la !~brlca le r.D ajeno ul que 

lo Cabrica, con~truycndo 

individuo y el objeto. 
5epJraci6n entre el 

Esta cnajcnaclOn (categor.ta propuc!lt~• pnr Hillrx para 

explicar el fenómeno), r.cal lza 

condlclonc~ de trabajo de la emprcna, ni no por la 

Introyccci6n de valoren que el mi5mo capiLali~tu crea 

par: .. ""l lcgltim..'llr ~u orden rn la rc.~l ld.-i.d, e!:> dcci r, con 

el argumcnLo de que ~l pone el capital y con~lgue la 

materia pr1ma para el trabajo, argumenta q1Jc 

dueño de la producclOn y por lo tanto con todon los 
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derechos de 1.o que catA dentro de la f~brlca 

(Incluyendo al obrr.ro), de e9a forma ~e ~U3tlflca nl 
dueno para perpetuarse en la llne~ de producclón y 

de dl:Jtrlbuclón. 

Estas relaciones son laG qut~ critica Harx, poniendo de 

1o irregular l~raclonal que ~e cat~ volviendo el 

5lstem..~ capitalista~ 

Otro de loa pensadores que dlcron su contrlbuclón a la 

critica de lo edlClcado por la conformación social 

burquc:Ja Hax Weber, 61 era un 5oclOlo~o alemttn 

que tuvo una visión global 

al c~ta raclondllzaclón 

humanidad si continuaba 

occidental: 

..,., lo que 

repre~cntab~'l: 

dominando la 

suceder la 

para la 

:Jocledad 

~La racionalidad lnalrumental afecta e Infecta todo 

el campo de la vida noclal y cultural, abarcando las 

estructuran económ1cao, la ley, lJ admlnl5traclón, 

burocrtJtlca e Incluso las artes. 

El creclmlcnto de la raclon~lldad conduct! 

rea1lzac16n d~ la libertad Individual, si 

crcac!On de una jauia d(! hlcrrow. (2) 

En esta expectativa lo que hace Weber es explicar 

'" a la 

el hombre va coslflctJndosc y c:onform.1ndo un.:i cmplczo11 
de1 engranaje de la maquinaria capitalista, 

reconocJóndose como un mcdlo de produccJón antes que 

un ser humano Integral, dcaconstruye al hombre y lo 

aomete a1 trabajo técnico, todo el objetivo de 

que 1as canas vayan funcionando la pcr.fccclOn, 

sin contar con las motivaciones de los seres humanos. 

Los mismos elementos son manejados por la Escuela 

de Franckfurt, en especla1 Adorno y Horkhclrmer, 
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cll.os dan lncaplé a como la tecnologla va 

apoder~ndo3r. de la vida d~ loa nujctos convJrtJéndose 

en la dlrectrlz del entorno cultural y noctal. 

T~mblén dentro de la tradJclón cr!tlca alem.-~na pero 

desde un punto de vfnta int.s Ll·Ionóflco que socJol691co 

apJrccc Hlctzche. El empJcza cuestlonar lo" 

concepto~ de ancen~o y progreno, para ~l esto 

exJ5te, 3J un retorno que conduce a un entado de 

bacb~rlc que oc vJvJr~ en 11na etapa posterior. 

H.:. y que ::sel'ial ar que .la cr J t 1 e~ hecha por Webr.c y 

Nietzchc con respecto a cnlc orden cae en un peoJml~mo 

concreto en el cual Ja h1,mJnlc!ad no ¡>odr~ ~allr dn e3c 

orden y contlnuilr~ el camino eterno de la lnnovaclón y 

el control tecnológlco. 

Con respecto a cota postura eo.toy muy de acuerdo 

puco sj el hombre cnta concicnt~ de que egte contexto 

lo maniata y 1o coslflca hasta r.l punto de verlo como 

un medJo, él debe de responder razonablemente p~ra que 

sus relacionen con ios otron y con su mismo entorno, 

no tengan que r~sponder sólo la JntelJgencla 

:ac1ona11zada, si no tambl~n con loo nentlmlentos y 1a 

pasión. 

1 

1 
¡ 

I 
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3. cambio en ~l •odelo reprcaentaclonnl del aundo. 
oc capltallamo lndu5tr1a1 a capltaltsmo monop611co. 

E1 objetivo Cundamcntal que tenla el capltall5mo 

industrial. e1 de produclr objetos (bienes y 

5ervlclos), que pudieran aliviar la necesidad 

en cuanto ~ carencia m..~tcrlal se refiere. 

humana 

Esta producción lnduntrJal logró manufacturar en serle 

una gran dJversldad de artlculos qt~c podfan ser 
consumidos por grandes volOmcncs de poblaclOn, aal 

la labor artesanal y agrtcold qu~ no contaba con 105 
implementos lnotrumcntos de carActcrºtccnol69lco, 

tuvieron que salir del caccnarlo de la producción y de 
la comcrcla11zac10n dando capaclo 

f.1ibrlcao que podt.~n manufacturar 

articulas que la gente podla conGumir. 

las qrande:s 

serle los 

Kn un lnlclo iao mercancla3 produc1da3 eran de un aito 

va1or, esto debido a que 5C necesitaban muchaa horaa 

de labor para podcrla3 fabricar (hay que recordar que 

en sus ortgenes el capitalismo industrial no contaba 

con una maquinaria que trabajara con rapidez>, pero 
la tecnologla evolucionó lo que permitió la 
aceleración de 103 proceuo3 productlvo3 y por ende a 

una fabrlcaclón mayor, a~I loo precios Eueron 

disminuyendo y la ventas aumentaron. 

Sin embargo los potentadon se conformaron 

con el capital que reclblan de sus ventas, 
el loo qucrtan obtener mayare~ ganancias, ast el 

burgués dlacnó toda una estrategia para obtener los 

mayores bcncflclos. En primer lugar los salarlos que 



78 

pcrclblan los trabajadorc5 no correspondtan 10 

que e11on produclan, 5lcmprc cxlntla una parte que 

no 5c le redituaba al trabajador (la plu5va11a), dlcho 

exccdcntr. podfa encontrar en Corma de capital 

monetario en forma de producto. A:Jl el burguén 

tenla un margen de 9anancl~ mayor. Sl C!Jto le 
anade que en etapas postcrlorcn loa precloa de lan 

cenan !JC lnLlaron tren o cuatro vecen m~n de lo que 
realmente contaban, ~e podrta decir que el volumen 

del capital obtenido mayor, ello el 

capltallnta podta ncgulr produciendo para 

ganando. A penar de este tlpo de aupecto5 

se9ulr 

que la 

ellon burguesla manejó c:onvcnlencla, 

vl~lumbraron que Ion lugares de comcrclallzac:ión 

muy pcqucno en cuanto a la gente que acc:cdla a la 

compra, !JC nccc3ltaba una dlntunlca de m.'llyorc!:i .. -.lc.:.nccs 

para que 1os lndlvlduon pudJcran tener un contacto 

r~pido y oportuno cX proUucto para la venta, 

es decir, espacios m~n qrandes para penetrar en cl1os, 

asl c1 recurso de la publicidad por medio del 
periódico, panfletos, o cartcle!:i fue de gran ayuda 

para los Inversionistas, (veremos en el slguJcntc 
capitulo las implicaciones que tuvo el uso de 1a 

pub11cldad en sus formas evolutivas). 

Todas las estrategias descritas l!neas arriba, es 

el excedente hasta 
de la publlcldad, 

los capitalistas 

contro1 de la 

decir, desde apoderar!:>C y controlar 
crear los principios bAslcos 

orlglnaron un una manera para que 
pudieran perpetuarse en el 

producclOn, de 1a distribución y del con!Jumo de 

bienes. 

w ......... - - ........ · ....... ___ ,, 
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Asl el pcquefto 9rupo de caplta115tas que hablan 
lnlclado con una qulz3 don f3brlcas eran ya en el 

slqlo XX una gran corporaclOn con lnvcr~loncc en 

diferente~ rubro3 de la economla, es en este nlg1o 

donde nacen las qrandcs corporaciones que con nu 

captta1 ne aducnan del enccnarto flnanctcro mundial. 
Entas emprenan con un potencial econOmlco Importante 

empJczan a en9ulllr a otran cmprenan de mr.nor e~cala 

tambl6n aqur.llan que no pueden solventar sus 

gastos por ellas mtnman. Empieza una monopollzaclón en 

varios terrenos de la vida. Consorcios que se ocupan 

de la produccIOn de alimentos, tambl~n 3c dedican 

las comunlcaclonc~ o a la industria cdltorla]. 

La Influencia de cntd~ q~.•ndcn corporacloncn rebasa 

los limites de1 nlntema económico y penetra otros 

~mhlto:i dc1 quehacer humano, ahor.-. estas compafltas 

que han tenido ~xtto el terreno Clnanclero, 

pueden tornar declnlones parJ proponer o dictar las 

reglas o normas que rijan a la sociedad, en el terreno 

polltlco, los emprc~arJos pueden 11egar a ocupar un 

cargo en la cópula del poder, o ni se quiere crear 

cierton patrones cultura1~s de tradlcJoncs y 

costumbres promovidos por esto~ conDorcios, ello 
c1 monopolio 
actividad humana, 

sociedad, cultura. 

extiende en cada esquina de la 

economla polttlca, c5 declr, 

En loa capltulos subslgulentes 

los mecanismos que emplea este 
en Ion medloz de comunlcacJón 

observa cómo son 
capitalismo monop611co 

para construir y 

1eqltimar una vlsiOn global del mundo. 
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A) EL PROYECTO ARTISTICO, ESTETICO Y 

CULTURAL DE LA MODERNIDAD 

1. Los universos slmb01lcon representados 1os 
productos cultura1c5 de 1a modernidad 

Antes de comenzar a describir lan caractcrlstlcas de 

los valores ~tlcos, cst~tlcos y [llosóflcos que 

pre5cntaban en la pintura, en la arquitectura y la 

literatura, cabria hacer una serle de scftalamlento:s 
importantes. 

El ourglmlcnto de la lnduntrlallzaclón europea trajo 

como consecuencia una ncrle de cambios en la sociedad, 

no solamente en la creación y composlcl6n de nuevas 

clascn sociales determinadas en cierta medida por 

condiciones materiales de subslntcncla, si no también 
formas de organlzac16n del trabajo y a 

distinta& relacloncG nocia1cn de producción. 
E1 1mpu1so tccno10gico generó que 1a producclOn fuera 

crcclendo a nlvclc9 ma9Jvo~, logrando la 
manufacturación ~aplda de 1os artlcu1o3 que 3C 

pondrlan en venta en c1 mercado. Sln embargo para la 
burgucsla no era suflclente que la9 cosas pudieran 
fabrlcar:Je 
necesitaba 

la materia 

en vo10mcnes a1tos y corto tiempo. 
adem:..s de 1o anterior que los costos de 

prima fueran lo intt.s mlnlmo posible 
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y que 1ao gananclan cntuvteran muy por encima 

de 1a lnvcrslOn rca11zada, par~ ello necesitaban que 
c1 trabajo fuera cflclcntc y óptimo, y que 1on hombres 

tuvieran que ocr el medio suflclcntc~cntc r.flcaz para 

loqrar alta productividad con el objetivo de 

competir con las otra3 empresas. 

Este proceso de raclonallzacl6n y mccanlzac16n del 

trabajo lntroduJo en su lOglca Interna la ncccoldad 
de eliminar h~bltos irracionales en la conducta del 

5ujcto que limitasen su capacidad cflclcntc el 

campo de la producción. 

Con ello el hombre tcndrla que estar sujeto 

determinado patrón de vida, dejando a un lado el goce 

lndlvldual por el prlnclplo de la prodl1ctlvldad. 

E1 resultado que se dlo mediano plazo con esta 

forma singular de llevar la vida, fue la de la 

fragmentación del sujeto, orlglnando relaciones 

econ6mica9 de car~cter 

indivlduallsmo sujetado lon 
impersonal, 

pr 1 nclplo.:J. de 

raclonallzactOn Instrumental y de renuncia las 

capacidades emocionales propias~ 

La respuesta que se dio a ente orden tccnoeconOmlco 
por parte de algunos intelectuales y artistas de esa 
6poca fue tota1mente centrarla a lo~ preceptos que 
manejaba el sistema de producc16n capttalleta. una de 
estas opiniones la da el mismo naudelalre quien dice: 

~ser hombre 6t11 siempre me ha parecido algo 
totalmente espantoso, la utilidad, el racionalismo y 

el materlalJsmo son estériles, y el burgués no tlene 

vida espiritual nl excesos. Lo que 1a moderna empresa 
comercial creo fue la implacable y cruel regularidad 
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de 1a lndu5trla: 1a mccanlzaclOn ••• nos amcrlcanlzara. 
El progre::Jo 

esplrltua1• (1). 
atrof. larta 1 y toda nue9tra parte 

arte contra La rcbellOn que 5c prod11jo en el 

sustento de vida lo dieron 109 ar.tl9ta~, exaltando 
otro tipo de cualldaden y aspccton. 

En primer lugar sus crcaclone~ intentaron descntraftar 

y experimentar todas aqucllan conaa que tenlan que ver 

con la vida cotidiana en su~ [orm.:as y en sus f.lguras, 

eliminaron lan traban que len lmponla la rellg16n 

la con[lguraclón de sun obran, y comenzaron a utJllzar 
varladon cntllo!'.J el color y rcprenentaclonen 

gcom~trlcas cnto el objetivo de darle rienda 

suelta 

cmoclonco. 
lrnaglnaclón a sus sentimientos, 

La lntenclOn de estos lntclcctuale~ r.1 despertar 
al yo interno y crear todo aquello qulnlcsen hacer. 

El yo significaba la autenticidad individual, 1a 

antlrcprcsión a loo lnstlnton del autor, 11bcrAndosc 

de artlLlclos y convcnclonco, de1 medio que se 

vlvla, oc 

Imaginar, 
mesura. 

proponlan explorar 1o que 
permltla todo oln 

el creador pudiera 

ninguna medida 

Este esptrltu libertarlo que propusieron 

de este periodo iba en franca oposlctOn 

sistema de producción caplta11ota y 

los artistas 

contra el 

convlxtiO 

una de lao contradlcclones que generó este sistema. 

Por. un 1ado 1a razón y por c1 otro el goce y 1ao 
emocl.ones. 

Ya se ver~ en loo posteriores puntos 

manifestaciones culturales a través de 

estas 

cOdlgoo 
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vlaua1es rompe i"Os en.queman de vlu16n del aEte que 

se habla hecho hasta cntonccu y como ~ste mlsmo 
erlge como vanguardia y rcupue5ta Onlca ante el 

raclonallumo de 1a producclOn dr.1 ulsteru.~. 

En la pintura 

Exl~tcn una serJ~ de movlmlcntos arttstlco5 que 

solamente pertenecen al rubro de la pintura, slno que 

influenciaron de ld~ntlca forma a la arquitectura y 

la literatura. Las escuelas a las que ne refiere ente 

apartado tienen la mluma connonancla 
otras formas de arte, claro que con 5us dlutlnclones 

especificas de acuerdo a los materiales empleados para 
su estudio. 

Como ya se habla mencionado anteriormente, el arte que 

comprende los Oltlmos aftas del siglo XIX 

primeros treinta anos de este siglo, rompe 

y los 

la 
cosmovis16n de los temas y de las formas que 
hablan producido siglos antes acerca de la re11gl6n y 

la mlstica, y e~o 

fundamental.es. 
debe varlas cuestiones 

r.a primera es de car.\ctcr contextua1. A partir de que 

la tecnologla avanzó al terreno de las comunlcaclone5, 
en el. sentido primero de los transportes de 
superficie, marltlmon, asl como en los aéreos y 

dcspue:s en la d1.fusi6n de mensajes, el st.stema de 

representaciones de la 9ente cambio, ahora se podlan 
ver desde otra 6ptlca los pal.sajes naturales y 
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velocidad 

diferente. 

e:xl::stlan 

era un 
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en un determinado 
factor para 1ma9lnar: 

1u9ar, 1a 
una vt:s.lOn 

Con la lnvcnclOn del autom0v11, y del primer 

aeroplano de 1o::s hermano::s Wr.t9th, se podta vls1umbrar 
parajeg del contexto humano que antcrlormcnte no eran 

pcrcepttble::s a 1a conclencla dc1 lndlvlduo por 9U 

ritmo de vida. 

El vuelo de loo primero~ avienen oobrc los ciclos 

ofrece una panor~mlca que impulsa a loo artl::sta3 para 

dar crcaclOn a ::su::s obra::s artl::stlca::s. 

El ucgundo aopccto es de car~ctcr pcr~onal y que ya se 

dijo, era la b6::squcda dr. yo, de una identidad 

propia que alcnta::sc lmpulo~oc des con, 

eliminado lan rc::strlcclohc::s lmpuc::stao por el orden 

t6cnlco de la burgucsta industrial. 
El tercer aspecto tiene que ver con el grado de 

de las sociedades en interacción consigo mismas y con 

otras. Las relaciones provocadas por el Industrialismo 

y la producción masificada complejlzaron sólo el 

aparato econ6mlco sl no las relaciones slrnb6licas de 

valores y normas en la sociedad, el descubrlmlento de 

culturas en otras partes del mundo a trav6s de la 
exploración 9eogr~flca, el conocimiento m~s profundo 

del entorno y la revisión de los hechos y fenómenos de 

la antigOedad cl~slca fueron los aspectos que lograron 

el principio iniciador de este estilo artfotlco al que 

le llamó modernista (ya definido con anterioridad), 

y el cual permltla combinar variadas formas 

especlf lcas desde las columnas de los templos griegos 

hasta los rasgos plctOrlcos de las mascaras africanas 
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que oc utilizaban en las ceremonias religiosas. 

El primer esti1o plct6rlco que creó formas dlfercnten 

a lo realizado fue el cubismo, cuyon reprencntantcs 

prlnclpo:Jile:s fueron Cco.r.qc Draque y l,ablo Pica:Jno. 

El cubismo no prcncnta como r.n la pintura del pasado 

la idea de pernpcctlva de objetos trldimcnnlonalcs, en 

decir, elementos que cst~n colocados de manera 

proporclonal cuanto a lo ancho a lo Jarqo y a la 

altura, y con una cierta rr.qularldad en 1os traZO:l y 

en los coloren, lo que hace el cub1smo c9 mnntrarnon 

cnpaclon completamente planos sln contar un fondo 

pictórico en ellos, al tener esta ilu~16n de 

nupcrflcle lan fiquran aparecen como aventadas 

cmpujadan hacia adelante a la vista prOxinM~ del que 

observa la plntura, cuto unido a lan formas cuadradas 

y rcctangularc!J ·que caracterizan al movimlt:!nto, dan 

a r.ntcnder lo oombrlo de la vida y la pulcritud de lan 

forman. (Ver anexo Figura 1). 

En este estilo plctOrlco Importa tanto el color 

como la distinción de la superficie plana y de las 

formas geométrlcan. El uno del cubo en las figuras 

humanas rompe la volouptuosidad de los cuerpo~ 

pintados en el Renacimiento, y pone de mantf le3to una 

concepclOn mas artlflclosa de1 arte mismo. 

En sus lnlclos el cubismo y en general todo el arte 

que se 11amó modernista no podla ser comprendido en su 

totalidad por el pObllco, y la 

razón era que se trataba de una manlfcstaclOn muy 

personal del artiata, s61o él podla denclfrar lo que 

slgnlflcaba, aunque 1e dejaban 

para comprender el arte mismo. 

la gente la opción 



•• 

La 1ntenc16n final de ente tipo de plntuEa era la de 

no copiar los estllon convenclonale5 en la manera de 
representar las cosas, ni no de loqrar un estilo que 

le permitir-se allmentar su cnpfrltu y congraciarse 

sus motlvacloncs, dejar las 11neas curvas que 

edlftcan a un ~rbol, para Jm..~9Jnar 3U tronco como 
prisma rectangular y nun ramas como cubos entrelazados 

unos con otros en pdlsajcn opacos. (ver anexo Flg. 2) 

•Los animales salvajes• u el llamado fauvl~mo fue otro 

de Ion movlmlcntos que ne nucedJcron en Europa su 

representante principal fue lfenrl "atlsse. 

En la pintura fauvlsta los artlntas ven un mundo 
lleno de colores que Invaden los espacios m~s sombrtos 

de los paisajes, e Incluso dr.l rostro humano, juegan a 

combinar la cara de las personas tonalldadea 

verdosas y rojizas en oposlclón, la 
pintura de1 siglo xvrir, donde el color del rostro de 

una figura humana aparece 1o::s caracterlsticos 
tonos rosados, los Lauvlstas hacen de la cara un 

escaparate de elemento::s de colorido sin de.formar 1os 

rasgos,con e1lo estos pintores 1e quiere otorgar a sus 

obras un tono agrenlvldad que puede caracterizar una 
persona. (Ver anexo Figura 3). 

Asl 1os fauvlstas emprenden una revoluclOn de1 co1or 
y de11nean lo que ser~ despu~s una tcorla sobre este 

aspecto crontatlco. 

E1 expresionismo va ser uno de 1os movimientos que 

va tener gran realce hasta despu~s de la primera 
guerra mundial, uno de 

Edvard "unch. E.l expresionismo va mas 

figuras y formas no convencionales a 

exponentes 
al.1.ai de 

ser.a 
crear 

lo::s o:Jos del 
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actista o en lnvent•r co•blnac~ones de colores mtas 
Intenta combinar 

c!Jtos e1emento para captar estado:i de ~nl90 de la 

cxlstcncla bumana. con lJ ut111zac16n de trazos 
9enera1mcnte 11nea1es y deCormado!J de lo que podrla 

:ser 1a conccpc!On c3t6tJca del cuerpo humano, 

pretende Invocar 1o:t grados de ale9rta Y a~n -.~s de 

dc:se:iperac:lón que tiene l."11 condlclón de lndJvld110 al 

vlvlr un sl~tcma como lo es el propio capltall~mo. 

Generalmente las forman y coloren que pre9enta c5ta 

corriente non negros y grl~c~ con panorarnan de pOCo'.J 

que 

la!J 

profundidad en 
importa ade-.&n 

cuanto los 

del ambiente 

•ueca!l, la ropa, la!1 formas 

e:Jcenarlo:t, lo 

non los qe5tos, 

de anda1c de lo:J 

pernona~en, todo ello que connota estados de ~nlmo y 

aentlmlentos con re5pccto a la etapa vivcncJal que el 
autor quiere dar a entender. (Ver anexo Flqs. 4 y 5) 

La Eaac~naclón que habla provocado el u:Jo dn la 
mt.qulna como lnntrumento de trabajo 

de la burgue:Jic-.. mar.-.vtlló 
de aquc11a 6poca por 1a rapidez en que 

Jan f:tbrlcas 

lo::l artlst.:1:::¡ 

realizaban 

lo5 procenos productivos. Rsta admiración 
extrapolo a1 terreno de lon prlmeroa automóvllen y 
de 105 nacientes avlone~, por lo que 103 
Intelectuales comenzaron a experimentar estas 
sensaciones de rapidez, agt11dad, turbu1cncla, en una 
pa1abra 3U arte lncurslonó en c1 terreno del 
movimiento para pintar a5pecto5 que recrearan e9te 
nuevo elemento que habla aparecido con la lnvencton 
de toda e9ta tecno1ogta moderna. (Ver anexo Flg 6). 
Ast se creo e1 futurlsmo corriente artf3tlca cuyo 
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prJnclpio fundamental era el dlnaelo•o, entendido 

como Ja po9tbtlldad de rea11zar en breves lnotanten 
de tiempo una amalgama de movlmlento!S que 

tranccndcr en el ar.den de la Vida cotidiana. 

pudieran 

El lmpulno que otorgaron las mt.qulnas ente est11o 

propio ocasionó una vlslOn propia de los Euturtstas, 

~nta ~onnlntt~ en romper los 

habla prcnentado el arte en 

propugnaban por la quema de 

moldes tradlclonales que 

tlempon anteriores.., 

lo::i: mu:seo:s.., pue!S :se9Ctn 

clion representaban el pasado que no debla de cxl!Stlr. 

El movimiento como proceso ancendentc, continuo y 

rugaz fue el tema que se retrató en sus llenzoo.., dicho 

movimiento no sólo se trataba de los que hiciesen los 

vehtculo~ terrentrcn de al re.., si 1os 

desp~azamlcnLos del cuerpo humano en el e~pacto. 

Las granden dlstanctan para estos artJ:stas no extnttan 

pue!S la potcnclalldad que tlcne la misma velocidad de 

los nuevos artcfacton impedla vJajar lentamente a 
determinados lugares. (Ver ~nexo Flg. 7). 

La noción que pre3entan 103 Euturlsta3 es la de 

mundo que ofrece ntngón enpaclo de ca1ma o 
tranquilidad.., inc1.u:Jo retorn.."llln del cubismo ].o::; 

vol6mencs 9com6trJcon para discHar. sus arquetipos 
mec~n1co9, de hecho lo:J futurintas en su veneración 

por 1.a herramienta, van recreando en su pintura 

ho•bCC5 en Eoriaa de ~qulna con5tJtuJdo~ por pieza~ de 

engranaje de un perfecto funcionamiento. 

El futurlamo apeIO al nentido tecnol09lco 

con:itruir y recrear el mundo, su sentido 

para 

de 

orlentaclOn estaba en 1.a maquinaria como ba1uarte y en 

ningCtn momento ne punieron a las Ordenes de1 capital 
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como modelo nu5tentador de su arte. 

cabe apuntar que c1 futurlnmo magnlflc6 toda la ~cric 

de aparatos b61lcoo que ne cmp1earon en la 

guerra mundial, puesto que representaban el 

la clencla y de la t6cnlca en pro de un fin 

(lndepcndlcntemcntc ~1 se tratase o no del 
dc1 hombre neg6n mencionaban ellos), y 

primera 
de 

prttctlco 

exterminio 
de lo 

avasallador que era el movimiento de lon tanques y de 
los caftanes, los futurl~tan admiraban todos 

clcmcnton dln~mlcon. Y no porque en 51 c3tuvlcran d~ 

acuerdo con la guerra, sl prcclnamcntc la 

guerra el pretexto adecuado para 

tccnologla. 

experimentar la 

A esto que lon futurlntan mencionan, puede hablar 

que el uso de cualqulcc instrumento t6cn1co por mt.s 

portentoso que justifica su utlllzac16n contra 

1os seres que 1o han creado, de la 9uerra puede 

clrcunscrlblr arte para detallar 

caractertstlcas, pero no glorificar al90 si 

detrimento de 1oa acres humanos. 

En contrarcnpuesta de 1a 91orla que representaba 1a 

guerra coao arte de demostración para Ion futurlatan 
nur910 e1 dadal~mo, que mtls que un eztllo de hacer 
arte, rcsu1taba una actitud, una poatura que negaba 
por un lado 1a ctv11lzac16n que habla engendrado a 

1a primera guerra mundla1, clloa argumentaban que 
todo 1o hecho por esa cultural •dc1 terror•, tenla 

que ser dcntruldo y crear algo nuevo, por otro lado 

e1 dada intentaba c11mlnar todo arte convencional y 

hacer de la espontaneidad, de la casualidad, o dc1 

azar e1 arte distinto de 1a cultura occldcnta1. 



E1 dada como movimiento lnqulrla en la anarqula 1 a 

1a notoriedad a 1o lmprovlsado 1 no 1e hacia cano ai. 

orden, ni a 10 muy e~aborado 1 una tasa de bafto se 

podla prenentar f lgura art1st1ca 1 ena era 1a 

apelac16n que daba cata actitud. 

El surrealismo ne prenentó como la oponlc10n directa 

la vln16n t~cnlco-cientlflca que habla lmpuento la 

doctrina del capitalismo lndustrl~l, esto puede 

apreciar 

art1ntlcon, 

el car~ctcr de sus propios contenidos 

exp1ora loo terrcnnn de la 

racionalidad para realizar todas sus creacionen. Su 

fuente de 1nsplrac10n enta m~n bien apegada al 

lnconsciente 1 las far1tanlan, aluclnacione~, a los 

necreton de la mente humana. (Ver Flq. 8). 

El artista tiene el derecho y la ponlbilldad de 

percibir aventuran Inducidas por el mismo (creadas 

el Inconsciente), para plasmar en el lienzo todo e11o. 

El penaamlento subjetivo abandona el ancla que lo 

aprisiona en e1 sendero de la mente racional para 

buscar su fundamento. no hay reglas, 1o que exiote es 

c9c aspecto de 1a psique humana que se abre camino9 

de creaclOn. (Ver Flg. 9). 
Hasta aqu1 1os movimientos plctOrlcos de mayor relieve 
en e1 panorama de ese llamado arte modernista. 

El comOn denominador las formas de e~to5 

movlmlentos se encuentra en 1a manera en que c11os 

legitiman una estructura de va1orcs de 1a rilclona11dad 

econOmlca del caplta11smo 1 con la exigencia de la 
fragmentaclOn del sujeto 1 este arte plct0r1co abandona 

el prlnclplo de utilidad en la producclOn de bienes 

para lnsertar~c en otro prlnclplo distinto: e1 de 
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aer humano. 

b. En la arquitectura 

No existe dl~tlnclOn c1ara con respecto a la 

arquitectura para detallar una escuela cspcclflca 

que haya influenciado de forma relevante la 

con9truccl6n del llamado arte moderno. 
Lo que sl existen son serle de anpectos que 

sl predeterminaron 1a forma de edificar. ciertos 
conjuntos arqultect6nlcos que aOn se mantienen en ple. 

l .• En la actualidad, las ca~as, lnmucblen, parques, 

terrenos y espacios, est&n conntruldos en función de 

utilidad dentro de los espacios urbanos donde ne 

dlseftan. En los edlflclos albcrqan oficinas 

que sirven para el trabajo o para reallz~r una función 

determinada, 9eneralmcnte estos lu9ares permiten el 

poco acceso a la convlvencla cotidiana y sl esta es 

posible es para cumplir una actividad 

labor diaria. A este principio que se 
el capltal.ismo lndustrlal, <y 

actual.ldad > 1os modernistas 

relacionada a 1a 

comenzó a 9r.:::¡tar 

que s19ue en la 

opu:ilcron 

l.a creación de un terminantemente, pues 

arquetipo s6l.ldo no 

para el.l.os 

tiene que ver nada un 

determinado provecho interés el espacio 

social donde puede ser cmpl.cado. 

Sino e1 grado de comodidad que tenga para los que 1o 

van a ocupar o al gusto propio del creador. 
A.si algunos surrealistas lmaglnaron formas oblicuas 
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dcnordenadas que caen la Eorma de cavernas con 

mucho:s clrculos y con ttrcao para c1 e:studlo., o el. 

oc lo., casas forma de hongo, donde 1Qa 

horizontalidad perdiera :sentido, sin ninguna 

preocupación por laa formas regulare~. (Ver Flg. 10). 

E1 cubismo apelO a 1a ml~ma dln~mlca de construcclOn 

pero sun edlClclos tcnlan Corma de prisma, pero 

~Olo del tipo cuadrangular, sino combinaciones de 

cubos, rect~ngulos y romboide~. (Ver anexo Flg. 11). 

No era 1a utilidad era el conCort y la lmaCJlnaclón del 

artista. 

2. El futurlsmo Ideo toda una ciudad tecnológica 

cdlflclos en forma de cohetes o de naves espaciales 

lnclu:so, con elevadores de crlntal por fuera de las 

mismas construcclone~. vitrales todas partes y 

grandes espacios naturales de vc9etacJ6n y de cuidado 
de la f"auna. 

Una ciudad de m01tip1eo enpaclos, donde todo 

automt.tico. (Ver anexo Fi9. 12). 

fuera 

3. La arquitectura mod~rninta siempre se preocupó por 

primero disenar los exteriores, en rc1acl6n con 1os 
espacios internoG de 1as conGtruccioncs. 
Aqul se observa que no era la impresión exterior lo 

guc le3 importaba a lon artiatas sino la 

con que 3C podla jugar con los c1cmcnton internos de 

la propia edificación. 

Los trazoG hechoG que diseñaban 
arquitectura modernlnta empleaban como ya se 

para la 

mencionó 

lineas oblicuas, scmlclrcu1arcs, curvas, que 

Intentaban dar e9c ncntldo de movilidad a las cosas y 
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no 1a reprenentacl6n cntAtlca de 1os aupccton, pero 

d~cho movla1cnto no era ~6lo dc2 capaclo, sJ no tenla 

que ver con el tiempo, una eapecle de conclcncla hacia 

un ~uturo de progreso para 1a humanld~d. 

c. En la literatura 

En la literatura cxlntcn 
artl:.1tlcos que marcan 

ncrlc de mnvlmlcnto~ 

la manera de cncrlblr y de 

redactar Ion an¡,ccto:J cl.11nlcon de J.a vida. 

En esta perspectiva se puede describir que el contacto 

que tuvieron muchas naciones conformada~ como tales en 

los lnlclon del siglo XX, produjo conclencla 

un1verna1 sobre la manera en como se concebla el ncr 

humano. La rapidez de la~ comunlcacloncs hizo posible 

el conocimiento de otra~ culturan que no tcnlan mucho 

parecido en entre sl, debido 1a diversidad de 

costumbres y tradiciones, baste nombrar a 105 chino~ y 

a ios japone5es, que si bien ya hablan sido 

terrltor•os explorados slg1os atrAs, aOn ~e Ignoraban 
muchas cosas de ellos. 

La literatura •odernl5ta retoma todos estos elementos 

como fuente de ln8plracl6n para crear ~ue obraa, eae 
prlnclpio de sentido y de curlo~ldad es lo que 
en un lnlclo evocan los artistas. 

Exiute en e1 modernismo corriente lnlclal. de 

intelectuales que anteponiendo el derecho de 

rea~traarae en yo, empiezan a escribir sobre 

determinados temas de 1a cultura mundial, pero no sOlo 
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e11o, 1oa •odernl9tas hab1nn de aspecto~ muy concretos 
de 1o cotidiano, sus creencias, est11os de vida, 

sucftos, etc. E1 escaparate ofrecido por 1a 

literatura de este tiempo huye de las ataduras del 

propio capitalismo. 

En un segundo momento los modernistas mesuran sus 

alusiones propias y dan un retorno al perlado clAslco 

de 1o..1 historia del hombre. Toda :iu pro!J .. "11 y nu poc:lla 

refiere los dlo~cs, las leyendas y a las 

mltologlas hechas en Crccla y en Roma, dejan a un lado 

los temas propios de su contexto y escriben 

hazaftas épicas y heroicas. 

o obre 

Este sentido de hablar sobcc el pasado se remite 

la urgente necesidad de cvddlrnc del propio terreno 

que le ha pintado el mundo de las mcrcanclas, y buscar 

el humanismo cl~:llCo creado en tJcmpon p~oadoo. 

La economla y la produccl6n los agobia y prefieren 

dedicar 3U3 obra~ a magnificar un paoado aftorado. 

En el tercer momento 1os 11tcratos rc9rcsan a recobrar 

1os impulsos del 1ncon5clentc de el1os mlsmoa para 

continuar con su obra, pero en esta ocasión ut111zan 

stm.bo1o para dar origen a su 11tcratura. 
Se empiezan dar 1as alusiones metafóricas, 1os 
sonidos, e1 color, entre otras cosas. 

•Para los simbolistas, los sentimientos tienen una 

cqulvalencla po6tlca el terreno lingQlotlco, 

reEerldo las vlbraclonco auditivas, visuales, 

etc, y como estas lmprcslonco y 

correspondientes slmbolos son tota1mente pcrsonalca, 

puede aElraarsc que c1 slmbollomo en la poesta, 

maniEestac16n de su lndlvlduallomo•. C2>-



97 

Pero dlcha ~ora.a persona1 de expresarse no cst& 

re•ltlda a la for•a en que el sistema de producción 
condujo las re1aclones de trabajo, sl 1a 

exper lmcntaclOn y.-. l•• b~nqucda de :su:J ::sentlre!J .. 

Lo aloao ocurrlrla con la pintura y 1a arquitectura 

aspectos que contradicen los prlnclplos y la lógica 
interna del ::sl::stcma del capltallsmo de producclOn. 

Para terminar este apartado se rctcrata con algunos 

eje•plos el estilo propio de hacer literatura .. 

La riqueza del lenguaje: 

Tuviste en la de11cla de ml oueno 

~ucrza de mano que :se da al caldo 

y la piedad de un p~jaro agorcfto 

que en la ram~ caduca pone el nido. 

La adjetlvaclOn: 

Y •e pongo a ::sonar en que me miran 
tu& o~on trlutes de esmeralda enferma 
y c1 viejo reloj canta una hora grave 

en e1 c1aro n11enclo de la noche 
Tus otofto3 me arrul1an 

en coro de qulmcra3 arru11adas. 

La 11u:s16n: 

El dta que me qulera3 tendr4 m:.s luz que 

junto, 1a noche que me qule~aa uerA de 
p1en11unlo. 

·------------------------~----------
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2. Naclelento de 1os medloo de co•unlcacl6n maslva 

1.a revoluclOn tecnol~glca que reallzO 1a 

e1ectrlcldad y c1 magnetismo, conjuntamente con otro~ 

dcncubrlmlento9 en la lnqcnlerla flote~ con la~ 

propiedades de cierto~ cuerpo~ ~Olidos como los 

lm.~neo y de la qulmlca con la r.xpcrlmcntac16n de 

ciertas substancias dlntlntas al agua, pcrmltlcron 

c1 cn9ayo, la prueba y la puesta en pr~ctlca de loo 

mcdlo5 de comunlcaclOn masiva. 

Se 1es denomina de c9a manera porque oon los primeros 

que mediante la tecnolo9la electrOnlca trasmiten y 

difunden a pObllcoo cxtcnoos o de gran escala, los 

elementos de lnf.orrnaclOn, conoclmlcnto y 

cntretenlmtcnto que el hombre ha producido y que non 

de lnter~s para la sociedad. 

Estos medios de comunlcaclOn ma3lva el clnc, 1a 

radio y 1a tc1evlsl6n, aunque por razones a1cancc 

y uso m61tlp1e se ha puesto en ente apartado a 1a 

computadora porque sin ser un medio que intervenga 
directamente en 1a dlstrlbucl6n y consumo de mensajes, 
si interviene la construcción de cierto tipo de 

productos comunlcatlvo5. 
Se debe ac1arar que en este capltu1o referente a 1os 

medios de comunlcaclón tiene la lntcnc16n de 

mostrar los a~pectos t~cnlcos 

desarro11o de 1os medios 

que impulsaron 

1as etapas que 
prcdeccdicron y en su periodo de consolldac16n. 

al 

lo 

Lo que se pretende mostrar son ciertos antecedentes 

de caracter hlstOrlco del medio en cuestión y las 
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afectaciones que orlqlnaron nlve1 comunlcatlvo, 

econ6mlco, socla1 y cu1tural. 

a .. E1 cinc 

Una de 1a3 caractertstlcas b~slca5 que ha tenido 1a 

humanidad desde sus lnlclos en 1as 1lamada5 

comunidades prlmltlvan, era la de rcprcnentar a trav~~ 

de arte grAflco 1as condlclonen gcogr~flcas de 

entorno y todo lo que habitaba en él, ~sto 

1e denomina como b~slco porque 'c1 hombre ha 

mantenido la necesidad emocional de naber que lo 

que pasa •afuera• de su esfera personal, y una de las 

formas para •atrapar• realidad por medio de 

reproducir lo que ve en forma de tmt.lgcnes. 

En un lnlclo 1os retratos monteaban a 1as 11amadas 

pinturas rupestres en las cuales se observaban escenas 

de 1a vida cotldlana como la caza, la pesca o la 

reco1ecci6n dc1 a1imcnto diario, en este sentido era 

c1 primer acercamiento la creación de 
rea1idad hecha por e11os. Era una rcpre5entaci6n fija 

cuyo slqnlflcado era elaborado por las condlcione9 de 
aque11a t!poca. 

Clento9 de anoo antes de Cri9to en Grecia se 

encontraron grabados de piedra donde 

observar 1a lucha entre guerreros 

podian 

un campo de 

bata11a, 1a forma en que se presentaba c~ta 

configurac16n era secuencial, es decir, se podla 

en clerto orden c1 lnlclo, desar~o11o y dcsen1ace de 
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1a contienda como un verdadero discurso que contaba 

una historia y que reflejaba r-1 sentimiento por captar 
en un espacio enpcclflco, alqo que podrla quedar como 

tenttmonlo para la~ gcncracloncs futuras. 

Lo mismo pasaba en Chlna y el "edlo Oriente dondr. 

haclan esfuerzos por Ja proyección de lm.~gcncs- Uno de 

los experimentos que se hlcleron fue el empleo de las 

mano~ en la pared, mediante lumbre encendida 

proyectaban las Clguras que haclan dando 

prlnclplo de movlltdad a lo hecho. 

Lon aparato~ que qucrlan revolucionar la Imagen y 

pasarla de fija en movimiento Inventos lnfructuoson 

que vieron sus enfucrzoo coronados hasta el final del 

:siglo XXX. 
Ccncralmentc clcrt:a!i ml1qulnafl el Praxlnoscoplo, 

sólo podlan rcElejar en una Gupcrflclc plana lm~gencs 

no ~ecucnclad~~ si cnrtadas, lan condlclones 

técnicas 

pudieran verse 

las suficientes aO:n para 

unidas hilvanadas 

fragmentadas en cierta forma 1 igual sucedla 

Klnntoscopio y con 1a carnar~ toma vista. 

sin 

que 

el 

Es e1 clnemat69rafo la primera lnvcnclón que da a la 
Jmag~n 1a posibilidad de totnar5c en diferentes planos 
revelar1as y proyectar1as dentro de una pantalla 

de color blanco. 
Es Louls Lumlére quien bajo la dlrccclón de técnicos 

e&pecla1lzados trabajan y perfeccionan el invento 1 el 
cual e~ patentado por ellos el 23 de febrero de 1895. 

•El cinematógrafo es el primer aparato que permite 

recoger en serle pruebas lnstant~neas todos los 

movimientos que durante cierto tiempo se mantienen 
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ante e1 1ente y rcproduclr1os contlnuaclOn sobre 

una pantal1a y una audiencia•. (3). 

La primera exhlblclOn p6b1lca que hizo de 

este invento fue el 28 de dlclernbrc: de 1895 

en Parta, se proyectaron dlcz peltculas con duración 

de 30 segundos a un minuto y las don que destacan de 

esa primera represcntac16n fue la salida 

de una E~brlca en Lyon, y la llegada de un 

estación de Clota1. 

de obrero:s 
tren a la 

El l•pacto que tuvo observar por primera la 

humano 

103 

imagen 

acelero el 

movimiento 

c:sptrltu dr. 

de 

dlnamlomo de 

lndlvlduos, 

clneaa.tOg:ra.Co 

el poder captar las poslbllldadcs que el 

daba, dio a los sujetos la inventiva 

para crear toda :serle de productos culturales con ~l. 

Pero sOlo los aspectos artlstlcon ~e podlan tomar 

como 

vida 

elemento de presentac16n 

cotidiana. pues hay 

de 

que 

de primeras 

en e1 

proyecciones 

c!'.lpacio de 1a calle. 

los sucesos de la 

recordar que 1an 

cosan que pasaban 

de la familia. del 

trabajo o de1 recreo. era un cspect&cu1o que tenlan 

la intención de mostrar los rituales de la gente 
el seno de la vida propia para proyectarlos y conocer 

5U:S vivencias. 

Sin embar90 al9uno!'.l invernlonlntan europeos vieron 

la poslb11ldad de utilizar este invento como un 

medlo•econ6mico para !'.lacar provecho de él. 

Asl 1a industria Cllmica gran negocio 

donde 1an pe11culan volvieron mr:rcancla ~e 

fue abriendo espacian silenciosamente durante los 

primeros 20 anos de e9tc otglo hanta lograr 
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con:so l ldac 1 On. 

Pero y a pesar de que el aparato fue rea11zado 

en Franela, no cxlottO en los ano~ posteriores una 

Industria que explotara la9 pcllculan de una manera 

tan .importante como en Hol.lywood. 

En efecto, es en Ion Estados Unidos donde el cinc se 
a desarrollar de relevante en su aspecto 

comercial, nl bien era cierto que el cinc (como en los 

lugares donde habla crecido Franela, Alemania e 

Inglaterra), de la unlOn americana habla realizado 

un cine con finen que se alejaban de lo meramente 
mercantil. Fue en los ano~ veinte de ente nlglo cuando 
las condlclones del capital entran juego para 

cdlClcar lo que posteriormente ner~n los entudlo3 m.1in 

Importantes del mundo. 

El cine ne especializa en 

complejidad de su entructura, 
funclone:o: 

aparece un 
por la 

productor 

(quien generalmente tiene los recursos y que ~e 

esconde el anonimato), todo equipo técn1.co y 
humano encargado de d1rlglr, elaborar y llevar a buen 

t~rmlno el filme. 

El material slmbOllco con contO y cuenta la Imagen 
fllmlca es la realidad que :o:e elabora y construye 
desde 1a Opt1.ca del propio autor. 

Es decir, 1a realidad no es independiente del que 

realiza Ja pe11cula, :o:lno son los mismos discursos 

ltúigenes que el autor realiza mediante la aproplaclOn 

que 6~te hace del ~lutr.ma de referencia. Lo presentado 
la pantalla es la forma en que data la realidad 

y la ldeologta de1 autor es la vl:o:lOn que se le da 

de acuerdo a los intereses propios o lnatltuclonales 
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que ac quleran daz:, 1a imagen clncmatogrAflca 

mas que la mcdl.""9cl6n entre lo que 9uc:cdc en el mundo 

de vida y no9otros mlnmos. 

Lo~ e1emcntos en 1os cualcn evoluciono el cine hanta 

1.1.egar a 

tanto de 

las condlclonc5 de 

caz:tactcr material 

1a actualld~d han ~ldo 

(dinero, 

ad•lnl5tracl0n, t6cnlca), como nlmb6llcos 

rcpre~cntaclonco, prlnclplo~ de orden). 

recurso:¡, 

(valorc:s, 

La sl9ulcntc parte que trata sobre la imagen 

1.conoclntl:tlca plantean alguno~ de loo universo~ 
almb01lcos que se dieron en e1 cinc desde los afias 

veinte hasta la actualidad. 
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b. La radio 

La radio 

cine mismo y 

tiene antecedentes tan 1ejanos como c1 
nacimiento da bajo condiciones 

dlfercntc9 a dicho elemento. 
Toda ld nerie de dspceto t~cnlcos relacionados con 1a 

flslca entre ellos c1 ma9netlomo y la elcctrlcldad que 
se dieron en los prlnclploo dc1 olglo panado sirvieron 

en un prlnclplo para la crcaclOn de la tc1cgrafla y de 
1a telcfonla sin hilos, estos dos nlstcmas de 

comunlcaci6n conslntlan en 1a propagaclOn a~rca de 

ondas clectromaqn~tlcas que eran 

de trasmlslOn y reproducidas 

control. 

captadas por antenas 

tablero de 

Loo unos que tuvieron estas dos nuevas rca11zacloncs 

se concentraron en las operaciones militares que 
c~cctuaban grande~ distancias del lugar donde 

'"' elaboraba el mensaje, tal 
1as que realizaban a.ltam.'llr 
submarinos de 9uerra. 

e1 caso 
buques 

de 

y 

La trasmlstón de ondas por e1 espacio fue de gran 
ut111dad para las telecomunlcacloncn sobretodo en 1a 

primera guerra ~undlal, y 65to 51rv16 en cierta medida 

para que 1os allado3 pudieran vencer en 1a contienda. 
La construcc16n de cntra.tcgian mediante e1 envio 
de ondas fue uno de los factore5 para el desarro11o 
de1 espionaje a nJve1 lnternaclonal. 
La evolución 
produjo un 

que 

c;Jro 

tuvo este sistema de intercambio 
importante a prlncJ.plo de 
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1a d~cada de loa veinte y reprc5ent6 un elemento para 

c1 advcnlmlcnto de la radio .. 

No tiene el ene la 

trasmlnlón realizad~ 

cierta cu~1 Euc 1a primera 

nivel de radlodlFuolón, sin 

embargo, se tiene el dntecedcntc inmediato que fue 

109 E~tados Unldon dondr. el avance de 1a radio se dio 

en primer luqar. 

Fue el do9 de noviembre de 1920 cuando la c!\tac16n 

KDKA de la Ciudad de Plttsburqh la Unión Americana 

realizó un reportaje de la clccclón como prenldente de 

ese paln de Warren o .. Hardlng. A!Sl la radlodl{uo16n 

nace como medio de dlfunlón polttlca. 

Claro estta, los pr lmcro::¡ consnrclos 

3Urgleron para apoyar a la radlodlfuslOn, ten1an poca 

expcrlcncla, pucn eran generalmente hombres que 

pertencclan al rubro del periodismo de alguna 

profesión la cual tuviera 105 mismos Cincn, eran 

radlotécnlcos u hombre5 especializados en a1quna rama 

de 1a clcctrlcldad o del magnetismo los encargado$ de 

que funcionaran las primeras cntaclones de radio. 

De hecho dichas estaciones fueron uniendo de 

manera muy r~plda para fusionar5e y convertirse 
grandes cadenas que en poco tiempo monopo1lzartan el 

mercado que estaba naciendo en cnoo momentos. 

La mOslca, 1os te1eteatros y lon eventon 

deportlvon, eran en un principio las actividades que 

l.a ...:a.dio cuba::ta, cor1 el.1.o el e=pcctadoi: entaba er1 

contacto con Bltuacloncs o hechos que estaban pasando 

cientos o miles de kllómetco= de dlata~cla de 
él, as1 au potencialidad de representarse las 

llDAlgenes se convirtió a nlve1 individual como una de 
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lan capacidaden cognlt~vas que 1a radio dcsarro11arla 

en el hombre, y a nivel 5oclal, la radlo 

determino el acercamiento de los lndlvlduo5, ~Gto 

puede observar en el ncntldo de que lo~ mlcmbros de la 

famllla al poseer un sólo y Onlco aparato radloC6n1co 
(en 5US lnJcJ03 costo era muy elevado), podtan 

reunirse en un determinado espacio del hogar reunidos 

todos y escucharlo. 

En el ca~o del Cactor ~conOmlco puede notar la 

relaclOn cstrcchn entre la radio y la publicidad. 

cuando la radlodlCusJ6n noflntlcO ~un 
uso y sus estrategias t~cnlcas, la 

parámetros 

publtcldad 
de 

la 
empleo para penetrar con mayor frccucncJa las 

casan de los posibles compradores, en la promoc16n de 

sus artlculos. Igualmente la radio se slrvlO de 1a 

publicidad para aminorar sus gastos de trasmisión de 

programas a9i9n~ndolc tarifas y derechos 

anunclarnc. 

para poder 

En c1 plano polttlco se permitió que 1as campanas de 

candidatos de cua1quler elecclOn ne anunciasen para 

promocionarne y 11egar poco tiempo a una gran 

cantidad de auditorio, con c1lo 1a radio retomaba dos 
prlnclplo c1ementa1cs e1 de ncrvlclo pObllco y el de 

inter~s p0b1ico. 

"''"' tarde lan potenc1a11dadcs vintas por 103 

consorcios rad1of6n1cos, vcran en este med lo la 

pos1b111dad de uu cxp1otaclón comercial, éste fue el 

inicial de los primeros anuncios publlcitarlos 

y la venta de espacios para campaftas politlcas. En 

este sentido se comienza a definir uno de los perf ilca 

de la radio, el de car.aicter mercantil. 
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En 1os cuarenta y cincuenta forma se va a 

ensanchar en distintos rubros, desde la 

artlculoa para el conaumo, hasta la publ1cldad 

para darle realce a algOn artl::stJ del momento. 

Por 01tlmo la revolución t~cnlca que 3ufrlO la 

venta de 
hecha 

radio 

a Elnea de los treinta orl9in6 que los contos de la 

producclOn de aparatos de radio bajara y que se 

manlflcara elaboración, ello la::s famllla::s 

tcntan la capacidad de comprar m~n de uno sólo de esos 

artefactos para su propio uso. 

Con ello esas relacione~ de acercamiento que habla 

producido la radio, ::se fragmentaron y c~da quien en 

espacio de soledad pudo escucharla como qulsleoe. 

La televl::slOn 

El creclmtcnto de los centros urbanos en la::s ciudades 
europeas despu~5 de la segunda mitad del siglo XVIII, 

or1gJn6 entre otran cosas, la necesidad de saber o de 

enterarse lo que en taba sucediendo entorno 
tanto cercano como 1ejano, dr.cir, el hombre de 

aque11a época querla conocer lo que le cctaba pasando 
al ~undo en que éste vlvla en una era de 
cambios a nivel de reprcsent~c16n de 

con:stanteo 

la vtda 

cotldlana en a~pecto:s referentes a la polltJca, la 
cconomla y a la misma cJencla. 

Gl bien e1 haber perfeccionado el cine y la radio, 
como median de comunlcac16n, conducta a los pQhltcos 

a ver con lm~genes y palabras aspectos de la realidad 
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:suflc:lcntes, porque 1a socla1, c!lto::¡. 

natura1cza de ambos 
lm:tgcnes que 

lnformatlvo, si 

er" diferente. El el.ne captaba 

carttc:ter eran propiamente de 

mt.:s bien pcr:::spcctlvas de 

entrctcnlmlcnto, mientras la radio que cump11a con 

a:Jpecto:s una multJfacétlca 9am..~ de 
trasmlslones no contaba con un 

Imagen viva y pre~cntc. 

a:::spccto importante, la 

y cnta caractcrlstlca 

:soc:ledadcs de aquella 4!!poca 

relevante para 1as 

(y aOn la de la 

actualidad), pues e~taba generando 

visual a gran escala, primero con la 

y después con el cine y el arte modernista. 

cultura 
fotografla, 

El !Jcr humano tenla el 5entlmlento de apreciar 

toda su extcnn lón su contexto social y nat"ural. 

Aqut arrancan los r.s!ucrzo!J por tener 
lcOnlco de mayor prcncncla y amp11tud. 

En efecto desde medladon de1 ~lglo XIX, 

medio de 

comienzan 

a crear 1os prlmeroo aparatos que lnvo1ucrc:Jn a 1a 

Imagen Elja como su producto final, uno de e11os 

el llamado Pante1~9rafo que empleado por el 

nlstema de correos francés para la traamis16n las 
1lncas dc1 te1~9raLo eléctrico cierto tipo de dibujos 
o figuras est~tlcas. 

El denominado Delln6grafo 

difundir r.tlpldamente e1 

fue construido para 

facstmll de fotos de 

noticias de actualidad para un determinado perl6dlco. 

El dcscubrlmlcnto y de tres componentes va a 

lograr que la imagen de fija ponqa movimiento 

dentro de una pequefta caja y comerclallzada unos anos 

deapués. 
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•La te1cvlsl0n proviene de 1a 

serle~ de dr.scubrlmlcnton: lo~ 

conjunción de trr.s 

que rcflcrc:n 

1a fotoscnslbllldad, decir, a la capacidad de 

c1erto9 cuerpos de trBnform.~r por radla<=16n de 

e1ectroncn 1a cncrgla cl~ctrlca en encrgla luminosa y 

Vlccvcrna. Lon dr.ncubrlmlcnton de proccdlmlcntos de 

ant.llsln. de fotograflas dcscompuentan y luego 

recompuestas en 1Sncas de puntos claron u obncuros y 

finalmente los dcscubrlmlenton que han permitido 

dominar las ondas hcrtzlanan para la tranminlón d~ las 

scfia1cs cl~ctrlcan corrcspondlcntcn a cada uno de los 

puntos de la imagen anallzad¡.1•. (4). 

E1 uso de estos componentes en lon subsecuentes anos 

del siglo veinte que hlclcron nerlc de 

clentlflcos, hizo que el invento csLuvlcra 1l3to 

para 5er probado y er1 efecto el do~ de octubre de 1925 

John Loqle Balrd trasmite la lmagr.n de Dlll, un mufteco 

de ventrt1ocuo que se mandó y rcclbló dr. 

habltaclOn a otra, adccn:t3 de conseguir que se pudiera 

trasmltlr 1a primera persona en vivo: Wllllam Taynton. 

E1 perfeccionamiento de la televisión se vuelve un 

asunto trascendental para este periodo de la historia. 

En 1928 se logra la prlaera trasmisión tra~at1ant1ca 

entEe continentes. 

Y es de~pu~s de la dé~ada de lo~ treinta donde se 

afianza e1 poder de la telcvlslOn, puc9 ac emplea 

haciendo reportaje~, pro9ramas munlcalca, y propaganda 

de tipo pollt\co. 

La te1evls10n absorbe lo que ante~ tenla la radio en 

cuanto éxito y promoclOn, los anuncios pub1lcltarlos 

expanden su territorio en e9tc medio con la m19ma 
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16glca con que habla ut111zado la radio: vender, pero 

con 1an lmAgcncn lan po~lbllldaden ne vo1vleron muy 
grandcn por coa cultura vlnual a la que 5C empezaba 

aco5tumbrar el pObllco. 
La tclcvlslOn medio hctcrog~nco 1a 

organlzaclOn y estructuración la etapa de la 
programación, prcncntaba para todo pObllco a~pcctos 

de entrctcnlml~nto, lnCnrmaclOn, cnparclmlcnto que 
poco a poco se {ucron adhiriendo a la 16glca de la 

5oclcdad burguesa en la cual habla nacido. 
La pro9ramacl6n empezó 1a 

d~cada de los cincuentas, y en ha5ta nur-ntros dlan un 

asunto de rcg 1 str.adan. Para tal cual 

prencntaclón cxlntla un~ companta que lo promocionaba 

evento exclusivo y vcndla 1a 
t·c1cvlnora que ofrcclcnc 

ello, la tclcvlslón 

creadora de monopolios 

cicrto5 bcncricios, 

haci~ndo5c exc1usivlsta y 

el cinc y la radio. 
Las empre5as que promueven 1a imagen en movimiento se 

tan podcro~a5 que cmp1can pocos aftoa c1 

sistema de te1evi~ion por cable para convertirse 

a6n m~a en un medio elitista. 
S61o aque11os que tiene dlfcrcncla1 ccon6mlco 
por encima de la5 clase pro1ctaria pueden acceder a 

este servicio que no s01o da pauta para los canales 

comerciales de mayor rentabilidad (generalmente de 

los Estados Unido5), nl de otras naciones como 

Espana, Inglaterra, o A1cmanla, no importa tanto el 
.idioma si no las poslbllldades de recibir lmttgcnes 

de sltloa lejanos conocidos por 1os habitantes 
locales de a1guna reglón. 
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Anl como se presenta 1a telcvls16n. En 

aparlct6n y con~olldaclOn se crea una ruptura en lan 

pr.ftlctlcas 

ab:stracta 

soclalen de la gente: De tener una cultura 

travó5 de 1J lcc~ura y el consumo de 

nlgnos cscrlton en una hoja, tranmuta 

:sentido lmt'.lgcncs que contJencn !lquran, 

ente 

forman 

y m6stca y que adem~5 ne puP-dcn mover, Ion patrones 

de la lectura 3C modlflcan, el tiempo emplea 
la tclevlslón, de lqual manera lon horarios de 

actividad cambian para ver tal cual programa 
dlsefta la vida en función de los media lc6nlco:s. 

E:stc anpccto ne observa con mayor detalle en Ian 

subsiguientes parten de ente capttulo. 

d. La computadora 

Las necc:sldadcs de eficacia y eflclcncla que se 

requerla en el trabajo para la 

óptimos en cualquier rubro de 

obtención de rcsultado3 

la vida humana, se 

convlrt16 en un Cactor determinante para la 16glca 
de1 capltal1zmo lndu~trlal y de~puéz para la sociedad 

dc1 consumo de masas. 

Encontrar la 
cotidianas 
perfecta, e::; 

mejor manera para que laz labore5 
realizaran de forma m~~ r~plda y 

uno de los anhelo~ de la sociedad 

occidental, para ello la maquinaria fundada en piezas 

de engranaje que funcionaban con ba~c en ia mcc~nlca 

era una de las fortnas en que 1a3 actividades fueran 

hechas en corto periodo de tiempo. 
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La c1ectrlcldad y 1a clcctr6nlca y sus ap11cacloncs en 

1a flslca, en la qulmlca, en 1a lnduatrla nuc1ear 

v1nlcron revolucionar las formas de trabajo 

anteriormente preconcebidas. 

Bajo este aspecto 1a lnvcnc16n de 1a computadora 

rcprc9cnta par.a el hombre una herramienta que 1e 
permite en primer momento hacer c~1cu1os 

matcm~tlcos con alta prccl~lón y vc1ocldade:s que 

superan el uno comOn de cualquier lnntrumcnto dedicado 

a c~a misma t~rca, y en :segundo lugar forma de 

almacenar grandes vol6mcnen de ln[ormaclón y poder 

enviar sin ninguna dlflcu1tad otras redes 

computacionales igualen o mtA:s no[lntlcada:s que una en 

particular. 

Sln embargo, 

anterioridad 

lil:S supuestas bondades 

tuvieron que dcsarrollar5c 

dr-ncrlta~ con 

de acuerdo a 

1a evol11cL6n que oufrló la tccnologta a1 rcnpccto y el 
cambio de la 3oclcdad a nlvc1 general. 

•Lao primera~ computadoras aparecen 

iniciales a 1a d~cada de 1os cincuenta, 

loti aftos 

encuentra limitado a1 c~1cu1o de slstcman num~rlcos y 

opcracloncn aritm~ticas y a1gebraican de muy alta 
denom1nacl6n. El alfabeto que ne empleaba 
sólo era con bane en n~meros cuya base era dc1 cero a1 

nOmcro diez. Y la tccnologla que uc ut111z6 para su 
c1aborac16n basaba en tubos de vaclo (bu1bos) 

:;scmejante:s de 1o::; rcclón 
tcl.cvl:::Jorc::J•. ( 5 >. 
Cla~o como lnduutrta que comienza 
prlmeron frutos se enfrenta a una serle de 
en cuanto uso, operac16n y costos. 

con!Jtruido:s 

dar :sus 
prob1cmas 
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En primer lugar, 1an mttqulnas de lon prlmeron tiempos 

eran muy grandes cuanto 

e~paclos muy ampllon dentro de 

~nto trajo como conn•~cucr1cla el 

vo1umen 

:trca 

y ocupaban 

espcclf:lca, 

lnlclal lntcr~~ por 
los cmprcsarlon que lnnl~tlan en no utilizarla~ por su 

excesivo ta.mano y dlflcll operatividad, en efecto, 
debido a lo complejo de los ~lstcmas de numcraclOn que 

empleaba lenguaje, ~6lo 103 clcntlflcos 

constructores podlan manejar dicha t.ccnologla .. 

Por ello sólo requeridas las computadorar. en 
lugares donde su uso tuviera que ver con intrincados 

campos del c~lculo num~rlco, tal ~l caso de 

institutos de lnvcstlgaclón, ciertas corporaciones 

lndustrlalcs y en la lntcllqcncla militar .. 

Otro aspecto que nacl6 con la computaciOn fue e1 de la 
premloa que empezaron a ·manejar 

ciencia con respecto a1 uso y 

ciertos hombres 

a1 alcance de 

computadoran, es decir, el mencionar que c1 fin ~1timo 

de estas m:tqulnas el de la reallzaclón de 

operaciones totalmente rcpctitlvan, :sin 

capacidad adaptativa y de intc11qcncla. 

ninguna 

Esto les parceló 
sector lndu:strla1, 

inoperante y sln 

competencia. 

los grc-.ndcs lnvcr:sloni:sta::;. 

comercia~ y de ncrvtclos, 
expectativa de ganancia 

dc1 

a190 
de 

Por lo que el modelo tuvo que ser restructurado por 
un nuevo mecanismo que indicara la necesidad de crear 

una tccnologla capaz de r.ealtzar rutinas alternan y 
sobretodo adaptarse 1o:s requerimientos que la 

producción de objeto3 requcrta en forma maolva. 

La computadora tenla distlnqulr tarea monótona 
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1a que hacen 1os robot3 a una de car~cter 

plurlt:unclonal .. 

A nlvcl de la cnpcclc hum.~na la computadora dr. 

periodo e lncluno lan actualea no pueden competir con 

la capacidad de :1ujeto percibir y nlntctlzar 

con mayor rapidez la lnformaclón que se generan 
a travé:J. de lmpulnon vl::Jualcs., lan mtu:;auln."ll:l tardan a(Jn 

Dlta.::J que la memoria y la lnl.cllqcnc:la del hombre. 

Los co::Jton que tienen la::J computadora~ de loa aftas 

cincuenta non muy clcvado:J por. el cantidad de material 
elcc:trónlco y electrónico empleado 

elaboración, al igual que la trannportaclón de los 

lugares de cn::Jamblaje a lo::J nltlo~ de operación. 

Para la etapa comprendida entre 1960 a 1970, el uno 

de la computadora ::Je dlvcrslflcó qracla::J al empleo de 

clcrto5 componentes t~cnlcos el caso del dl5co 

magn~tlco el cual incorporaba una determinada forma de 

almacenar lnformacl6n para 5Cr usada por el usuario 

el cual incluso tenla la dl5ponlbllldad de 

procesar datos y mostrarlos de acuerdo 

conveniencia. 

Oc bulbos paso a translotorco y ferrltao, cuyo 
tamafto eran muchas veces rnt.s pcqucftos que los tubos 
ut111zados inicialmente, con lo que el volumen de las 

mttqulnas Luc hacl~ndose paulatinamente mtss pequcfto. 
El proccGamicnto de la 1nforrnac16n 1ogr0 mediante 

r.l empleo de letras y de algunos caracteres o slmbolos 

9raflcos que iban poco a poco desplazando el alfabeto 
num~rlco hasta entonces conocido por los 

c:spcclallstas. El archivo de dato:s !SC cmpezO 

probar prcllmlnarmente en blb1Joteca5 para el acervo 
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del matcrla1 blb11ogrtaf1co y hr.merogr:.t.f leo. 

rostcrlormentc este ocrvlcto se expandió a redes de 
datos de otras dcpcndcnclan póbllcan y privadas. 

Y cualJtatlvamcntc hablando lo::s clr.ntlLlcoo ya no eran 

aquc11on que podlan sólo opcr~r cot~ tecnologta, nl 

también Jn9cnlcro5 o t~cnlcon que trabajaocn el 

terreno de la clcctr6nlca . 

.. Hacia final en 

avanzó 

de lo:i neot:~nta la com¡>ut."'tclOn 

mccanlomoo de funcionamiento 

el de lo::s llamadon clrcultoo 1 ntegradoo 

caracterizado~ btaolcamcnte por 

elcctrOnlcoo que unldoo a otros 

mlcrocomponentco 

cumpllan la función 

tenido loo mlomos que hablan hao.ta 

tran::slstore3• - e 6) -

cntoncco 

Aunque tcntan tamano relativamente grande 

comparaclOn con las computadoru~ pcr:1onales de hoy 

d1a, representaban p~ra lo~ lnduntrlalcs la primera 
vista para su uso en los centros de trabajo. aunque no 

todav1a de manera lndlvtdual. La labor realizada 

el uso y almaccn.ajie de cierta cantidad de información 

para estos efectos se empezaba ya a observar como 1a 

información de cua1qulcr lndolc es necesaria para el 

manejo de cualquier negocio y m~s si de car~cter 

lucrativo, se empieza a dar un lnclplente peEO 

aonEormado Dlotema de 1nformac10n que 9e con9t1tulra 
posteriormente en el Internet. 

Adc~9 del procenamlento de Ion da ton ne crea 

durante esta ~poca los primeros programas interactivos 

para que el operador dlnene en 1a panta11a el trabajo 

que requiera a sus mismas necesidades. 
La lnsta1ac10n en bancos y en centros flnancleron de 
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ciertas partes dc1 mundo va pcrmltlr que cmp1eado3 

bancarlo5, (cajero~ y 

m~qulnan mediante la 

~lmbolo!S .. 

admlnl5tradorc5) puedan u5.~T 

m..~nlpu1ac16n de palabril5 

La5 computadoras vuc1vcn de pcr5onal 

y 

1a crcac16n de los mlcroprocc5adorcn, tecno1091a que 

~e conntltulan en lnflmou clrculto3 elcctr6nlcos, (del 

tamaf\o de la cabeza o de l<.1 punta de una aguja), 

que !llmpllt::lc:a el con~o operativo ya de una manera 

de[lnltlva, hasta la pcrcepclOn del actor que la 

tiene en sus manos, es decir, el poder manejar datan 

de lnt::ormac16n de car~ctcr lndlvldual, confiere la 

cualidad de dltltrlbulrla o no a otros U::Juar lo~ del 

mismo o de distintos nln~cman operativos. 

El empleo que se da a partir de la construccl6n de 

los sistemas de información con 1a computadora 

persona1 es la capacidad de que dos o nw4.ls sujetos 

una red mtts o menos finita de u5uarlo::s, una forma de 

lntcracc16n comunicativa que pone contacto por 

primera vez sc~c& humano5 nin contacto flnlco-

Aunque e::stc ade1anto aón muy scnc111o abre 1a3 

expectativas para 1a construcción de tccno1ogla que 
permita una comunlcaclón a nivel nacional y 

nlve1 mundla1. 
l.ucgo a 

se menciona que la capacidad de lnformaclón que se 
va tener en un futuro próximo podr~ ser consu1tada por 

todo:s aquello::s 
y tccno10glca 

tenerlo ::sin 

que c:stén en dl::spos1c16n rcpre~cntatlva 
de hacerlo y supuestamente podr~n 

neceuldad de premuras de tiempo, 

todo estA almacenado de tal forma 
acce5o no tlene nlng6n conto, 

lnstanttlinea que 

pUC3 

el 

adcrnt.~ de que 1a~ 

:t 

j 
u • 1 ¡ 

1 
t 
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tcrmlnalc5 de computo presentarAn barreras para 

slntcma5 de lntcrcamblo en el terreno Internacional. 

De acuerdo a c11o se pur.dc pensar que la lnfortnaclón 
cst~ al alcance de la mano, y eCccto, e~ cierto, 

pero una cosa C5 la connulta y el nabcr por el 

conoclmlcnto y otra es su mioma ut11Jzaclón. 

SI los datan que pueden consultados estón 

dlsponlblcn que r.5 lo qu~ har~ el ser hum.~no con ellos 

una primera hipOtcsls pensar que cada sujeto 

perLcnr.cc o c~t~ pcrmeado por los Interesen de 

determinada 1nstltucl6n y tcndr~ que responder 

favorablemente a este 9rupo en cuestión, y es posible 

que el uso de la lnformaclOn por este tipo de sujetos 

se emplee como una estrategia de presión noclul para 

delatar un hr.cho que perjudique a otros 5Ujetos que no 

comparten 3US formas de pen~ar y sentlr, ~on ello la 

lnfor~clOn se vuc1vr. poder 1 el que la po:;ea puede 

actuar suti1 o cohcrcltlvamcnte con el que no, y asl 

crear una guerra de baja intcn5ldad. 

Ahora el problema de lon ya :Je refiere a la 

computadora coma instrumento tccnolOqlco, sl 

cuestiones refcrcntcn al poder que serla intcrenante 
estudiar., es dcclr, relac16n entre producclón y 
dlstrlbuclón de la lnformaclón en rede3 de computaclón 
y laa caractcrtatlcaa y condlclones del poder mlsmo 
con los rasgos racionale3 1rraciona1c~ de la 
pr~ctlca humana. 

El uso de la computadora no sólo remite 

al poder que puede centralizado dc$dc un<1 

determinada ~rea c5trat~gica, sino tamb16n el uso 

de este instrumento tiene cierto tipo de repercusiones 
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.. nlve1 de 1an pr~ctlba:s 3oclale~ en 1a vida 
cotldtana. 
1. La utlllzaclón continua de la computadora puede 

de aislamiento, no ocanlonar forma e::ipeclflca 

:s61o con el cnt.orno,. ::ilno tamb16n con lan pcr~OO•"'l!li 

que lo rodean provoc~ndo cada vez una ln::iuflclcncla 

comunicativa y de lntera~ción pcr9nr1al 

nujcton. 

1ms 

2. La encrltura ba~r. a pluma, l~plz y papel, va 

cediendo ::iu lugar por el proccnamlcnto de palabra~ en 

una mttqulna computadora, cuya dl~tlnclón fundamental 

es que contiene una pantalla donde el sujeto observa 

como ne conClguran lan letras y slmbolon antes de 5er 

puestos en hoja, con la poslbllldad de correglrlos 

antes de corregirlos lmprlmlr, en vez de la 

escritura manual que se hace •en l~ marcha•, a::il se 

empieza a notar una especie de necesidad psicológica 

de tener la imagen 
cosa::J ~ 

frente para poder hacer 1as 

3. En c1 uso de1 lenguaje oral que es el medio para 

1a comunlcac16n diaria, van incorporando, 

tér.minon proplon de 1a computación que sirven 
como indicadores de 1a5 actividades que se re~11zan en 
la vida socia1 ... 

4. La adquisición y consumo de 

electrónicos para poder desarrollar 

lo:J pr.oducto!: 

e1 trabajo con 

el ordenador ::JC vuelven co::Jtumbrc entre los sujetos, 

incluso en e1 momento 
vuelve patente 1.:1 
individuos de tener 

en que avanza la tccnologla ~e 

necesidad por parte de lon 

los 6ltlmos adelantos para 

las labores computaclonale::J, con ello ::Je Incorpora a 
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a su presupuesto cconOmlco e1 echo de tener que 

comprar 1o~ utensilios para la m.1iqulna. 

S. Al respecto de esto la conclencla del 

transforma por que la rapidez lo que 
hacer las cosao en la computadora, da ple 

tiempo se 

se pueden 

para el 

ahorro de tiempo, que se destina hacer otras cosas 

dlfcrenten o para extender el potencial de computadora 

a otras reden, y se empieza a tener el lujo del correo 

clcctrOnlco o el diseno de computadora3 sólo el 

entretenimiento de Ion ~ujetos pasando horas 

m.1iqulna sin pcrclblrlo mucho. El tiempo est~ pautado 

en funcJOn de la realización de 

1a dlvcrslón de los sujetos. 

tarea laboral o de 

6. 1\:11 como la tclcvlnlOn la computadora puede 

convertirse el espacio propiamente humano que 

motive la conversaclOn la intnracclOn con la 
m~qutna, no se aunque no ne trate de una char1a entre 

persona9, pero 31 de una lnteracclOn 1a cual, a 
trav~s de su uso, y operaclOn e1 sujeto se pone en 
contacto con ella, cargando pro9rama3, aprendiendo 
su utlllzac16n, dlseftando funcionen, e1aborando 
9raftco,:,, o almplementc jugando. 
Sobre las supuestaG ventajas que ofrece 1a com.putadoca 
part1 época:s po:stertorea ,:,e debe Indicar que ae90n 
a19unos e:studloaoa, prlnclpalmente de lo5 Ectados 
Unldos, !ndtcan que los estudiantes de cualquier nivel 
podr&n recibir sus clase, mediante el uso de los 

ordenadorea clectrOnlcoll través de una forma 

interactiva, es decir, podr~n apretar una tecla cuando 
el maestro los cueatlonc sobre determinado tema. 
Se sustltulrAn en pocos anos los maestros con sistemas 
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computacionales que manejar:.n todo tipo 

conoclmlento en tlcmpon menores al de una ctttedra 

e1 profesor como 9uta de un curso. 

de 

A:slrnlnmo ne prcv~ que c!Jt.'\ tccnolo91,~ (lUt'!<la producir 

la:s llama.dan tclcconfercnclas desde lugares 

gcogrttflcamcntc dlntanten, todo ello en vivo y con la 

capacidad de Interactuar con los otros mlcmbron. 

A!Jl !IC ahorrar la el viaje de loa empleado~ h..-.st.:a 1ou 

lugarcn donde !Je llevarla a cabo el evento. 

El denarrollo de enton nlntcma~ computaclona1cn 

podrttn hacer que el sujeto dende computadora 

personal realice :su~ ncgoclo:s ln:stant:.neamcntc nin la 

neccnldad de nallr fuera de nu hogar, de igual manera 

cualquier ncrvlclo de compra-venta ~e realizar~ de esa 

manera. La comunlcaclón podrtt ·rca11zarsc con dlntlntas 

per5onas de diferentes patsen al minmo tiempo. 

En cota lógica de los supuestos •bcncflclos• que 

se ofrecen y que ne ofrecer~n queda una reflexión por 

hacer. 

¿Podr..11 e1 :ici: humano evitai: el contacto directo, 

a cara una comunlcaclón interpersonal con otro 

otros? 1a respuesta podrta ser que no, pues c1 hombre 
tiene la necesidad psico16qica y por costumbre 
cu1tura1 de aentlr que el otro lo reconoce 

preoencla y acclOn, y es dlftcll que una m~qulna pueda 

sustituir algo que el sujeto lleva incorporado en la 

ple1 .. 

Es poalble que a1gunas cosan cambien r.n el espacio 

social en cuanto al comportamiento del sujeto; por 
tener una vida ~s sedentaria, pero no las maneras de 

lnteracclonar con los otros .. La tecnologta en el 
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uao de 1a computadora puede ner una contradtcclOn 

con el contacto vl~ual y 

que intentan comunlcarse. 
corporal de do~ sujcto5 

3. Hepercu510n que traen los medlo5 de comunlcaclón 

a la con5truccl6n de productos artlstlcos de la 

modernidad. 

El desarrollo que tuvieron Ion mcdlo5 de comunlcac16n 

masiva (cnpcclal•cntc la telcvlo16n y el clnc:), 

dcspuós de la segunda guerra mundial, en cuanto a 

avance tecnol09lco en la producclOn de nun pcltculas 
y programas, a~J como la rcccpclOn que tuvieron cnto~ 

mls•on por los espectadores de un luqar determinado, 

ocasionaron que los pObllcos perceptores 

incorporaran a 3U vida una serle de valores, actltudc~ 

y pauta9 de cosaportamlcnto (que posteriormente se van 

a descrlblr), 9enerados pr1nclpa1mentc por dos cosas. 
1. La posibl11dad t~cnlca de v1s1umbrar de una manera 
lnaedlata y precisa a1g6n suceso ocurrido en el 

espacio :socla1 y cuyo lntcr~s es trasmitido por 1a 

c&-.ara de tc1evls16n y cine con deta11es que a s1mp1e 
vista o por la 1ejanla de1 evento pudieran 
captar su tota1idad, es declr, tener 1a 
oportunidad de captar en vivo y en directo a190n hecho 

o cnterar5e de algo reproducido en clne o 
te1cvlsl6n, c3 uno de los ele•cnto:s por los cua1cs e1 

hombre ha sentido la necesidad de saber y 
experl•entar 1os Een6menos que ocurren en nl medio 
alablente 

generando 

donde vive, en e1 
el aconteclalento, 

momento en que se esta 
pero esto no sOlo en 
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t~r•lnos ln~ormatlvas sino tallLbl~n de cntretenlalento 

y cducac16n, y par~ c1ln Cucron creados dichos •edlos 

de comunlcaclón masiva. 

2 .. F.::s prec19.-.mcnt•'! e!lta nr.cc!Jldad dr. estar Jnformc.1do y 

entretenido mediante lm."igcnco y ya no signos en 

abstracto como el de lon llbroo, que el humano 

planea nu vida entorno al cine o a la tclcvlnl6n. 

Pues la 1mag~n le permite al sujeto dccodlElcar de 

manera mtAn r~plda lo que o~rcce, oln el 
requcrlmlcnto de Inventar en su 1maglnac16n alqo que 

qulz~ no sea lo prcocntado por la tclcvlslOn y/o el 

clne .. 

Lan rcpcrcualonr.!1 qut! tr,'"J.jcron con:slgo c:stos •cdlos 

sl con la creación de productos comunlcatlvos ne 

puede manejan en tres nlvclc3 .. 

AJ t~cnlco, porque gracias a loo avances en el campo 

de 1a lngenlerla Elnlca 1a Imagen pana de ner fija a 

moverse, ocanlonando que las cosas proyectadan tengan 

reprenentaclOn id~ntlca 1a realidad que Jo~ 

seres humanos construyen. 

D) Social, porque 1on productos comunicativos van 
lncorporandose a 1as vidas de los nujctos consumldore5 

y crean en e1lo3 pauta9 11n90tatlcan y de acc10n, 
no slgnlflcando que exlnta la concepclOn de que lo5 
medios dictan a los aujetoa 1o que deben de hacer con 

y en vida de forma automAtlca, sino 
m.&:s bien la incorporaclOn de los elementos de1 

producto comunlcatlvo que le nlrven como prlnclplo de 

orden para entender y adaptarse a su contexto. 
CI Cu1tura1 porque 1os productos co•unlcat~vos 
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que se trasmiten por e1 medlo, proponen una v1~10n del 
mundo que sea acorde con lo~ valores socialmente 

aceptados en c1 marco donde se denarrol1a la ac~lvldad 

social, el progra~~. la pr.llcula, el comercial etc, 

como agente mediador entre el sistema referencial de 

donde ~aca los datos para nu conntruccJ6n y el nlstema 

cognitivo de Ion nujctos donde rcprcncnta el 

mcnnajc dado por el producto, lo que Incorpora al 

su~cto cntllos de vida forma de estereotipo~ y 

arquctlpo:s que el lndlvlduu puede retomar 

sentido cultural y que pur.dc reproducirlos o no en el 

cupaclo :social .. 

a. Elaboración de producto~ comunlcatlvo5 con base en 

c6dlgo:1 vlsualcn 

Es neccnarlo mencionar que 

la tc1cvls16n, la 

movlmlento, y al clnc y 
una cuestión fundamental. 

~e toca en estos apartadon 

pub1icidad de imagen en 

la rad 1 o (>or 

El 75' de la lnformaclón que rcclblmo:s 
:sentido de 1a vista, el 13' del 

e:s a partir dc1 

oldo y el 12'-

de otros sentidos, tales como, el tacto, el 9usto o 

el olfato, y e:s en la telev1s16n y el cinc donde 

dicha JnformaclOn vl:sual se ve con mayor frecuencia 
dc1 ~ctcnta y cinco porclcnto antcn mencionado, ademA~ 

no :s6lo son e:stoo medios lo~ que dominan e1 terreno de 

la tra:sm1~16n de lm&gencs, sino tamb16n son aquellos 
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que por su tccno1ogla de d1fusl0n masiva tlenen mayor 

pcnetraclOn en el p6bllco. 

Por cGto la radio 9C cntudla en cstan lineas, 

porque 91 blr.n Importante par~ entender 1a 

evoluclOn que han Lcnldo Ion median de comunlcac16n no 

rcprcncnt."'ll 

lncorpor:aclOn 

:ilmb6l lcon. 

mcdlo ::;lgnlflcatlvo 

y rcprcncntaclOn de 

la:i pauta::; de 

unlvcrno:J 

A parte hay que rccord.~r que la 16qlc~ de la noclcdad 

occidental en cuanto a la clcncla era la de poder 

mediar y c~tudlar algo que {ucra •real• •concreto• y 

•tangible•, que no encapara a la obncrvaclOn y los 

ln3trumcnton de mcdlclón de los lnvcutlgadores, algo 

por el c~tllo sucede con los medios, mA!J EAcll 

conocer y un 5uc:eso ~ 1 los 

proplo:J ojon, que otro lo cuente o :ilmplemcntc lo 

c:Jcuchc de otra Lucntc, el principio de ambos medios 

es e1 •ver para creer•. 

De este anpccto nurgr.n una serle de eventos que van 

siendo producidos para 1a tclevls16n y c1 cinc 

1enguajc verbo-audlovlsua1 que hasta 1930, oran 

concebidos para este medio. 
Tal ea c1 de trasmlsloncn de bal1et, o de 

teleteatros hanta llegar la década de lo5 ochenta con 

la aparlc10n de videos mun1ca1es entre otras cosa9. 

La televisión y el cine van convirtiéndose 

industrias generadoras de productos comcrcla11zab1cs 

para 1o!l 

pub1J.cldad 

notable en 

sujetos consumidores, apoyados por una 

que va adquiriendo cada dia una lmportancJ.a 
1a vida de los sujetos. 
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1) Pro9ra..as tc1evlslvos 

Dc~pu6s de la 9encllla tranml510n del mufteco Blll de 

una habltac16n otra Ion anos veinte, los 

productores y dtrectorc~ ne cnEorzaron por crear 
barra de prograsnaclOn que pudiera Incluir de 

notlclartos, hasta cmJnloncn de cnpcct~culo~ y de 

entretenimiento. Anl a [lnalcn de los cuar.cnta, la 

tclevls16n norteamericana crea ~crlc de programan 
de concurso donde personas de cualquier cntrato 

noctocultural puede partlclpar para ganarnc premian, 
generalmente de car&ctcr monetario. La 1mprcsl6n de 

poder vts1umbrar en vivo y en directo a un lndlvlduo 

comO:n y corriente que podla convertir en un 

ganador, habrla las cxpectatlvan de la gente 

en seftalarsc asl mismo como posibles trlunfadorc5 de1 

evento y no tanto por lo que pudieran ganar 

cuanto a l.os premios, sino a 1a oportunidad de estar 

frente a 1a pantal.1a, la ncccoldad pslcológlca de 

·aparecer 

tuvieran 

las c~maran hacia que 

sentido y nlgnlflcado de 

los individuos 

rec:onoclmlcntoe 
cadcnan Asl muchas 

c:onvlrtlcndo 

empezaron a producir 

telcvlsoras que estaban 
lmportantc9 corporaciones 

eventos de concurso con toda 

una serle de aspecto:J t6cnlcon dlgno:s de notar::1c, 

por ejenapl.o, una escenografla con tintes futurlstas 
o capacla1eo con co1ores muy 
ba~tante nutrida en el centro 

1a vestl•enta del. l.ocutor y 

juego de l.as c~..arau con sus 

vlvon y una 11umlnacl6n 
del e~tudlo, ademan de 

l.os partlclpantco y el. 
eEectos especiales de 
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Todos estos dcta1lc5 
dln:telca la forma 
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t~cnlcon cnrlquccleron 
de producir tc1cvl510n 

1o~raron que el medio fuera parte de 5un vldao. 
A 1a par de cstan pr.lmcran tranmlsloncn donde 

la 

y 

empezaban jugar con la creatividad, lon comcrcla1cs 

eran tambl~n una pieza clave para el funcionamiento 

de la tclcvlslOn ( que cxpl lea el punto 

referido al tema mlnmo. 

La competencia orlqlnara por cnton proqramao de 

concurso ne extendió a otron campan de la producción 

tclcvl5lva, entre cllon estaban lon cspcct~culon 

de orden artlntlco y cultural talen como el teatro, 

los conclcrton, el ballet, Ion deporten promocionados 

por ciertas compantan de allmcntoo o de bebidas, y la 

tnserclOn de ser len, tclcscrlcn, pcltculas que 

tocaban a1g6n aspecto de 1a vida cotidiana, tomadan de 

experlcncla~ vlvcncialen de 1os artistas 
productores, eso en un primer momento, en un sc9undo, 
los programas hlclcr.on de mayor complejidad, 
retornando 1a flcc16n o el terror entre ellas mismas, 
esto sucede entre los aftos de 1965 1975 
c•vt.aje las 

•Tierra de Gigantea•, entre otras), esto a la par 

de cml5lone5 donde Elguraba a1g0n tipo de h~roc de 
lon cómlcs llevado a las pantallas de la televlsl6n 

el caso de Batman, Supcrman, 

Karavllla. 
serles junto los d lbujos 

la 

animados 
representaban el entretenimiento de una televisión que 
mostraba cu cxpannlón en gustos y ncceoJdadcs. 
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caplt.tn ~rl.ca•, 

•si Conejo de la Suerte• y todos los pcr!Jonajea que 

sur9leron de 1a compaftla de caricaturas Hanna-narbera 
1ograron pcnetr~r en los sujetos con~umldores de 
televlslOn, y eran parte de la vlda de los nlftos de 

ese entonces. 
La lOgtca en la presentación y producción de programas 

se modl.~lcO después de los aftas setenta. 

La violencia engendrada de la guerra de Vietnam y la 
produc1da en lan calles por la lncapactdad de un 

modelo econOmlco que pudiera allvlar expectativa~ 

mejores de vida, asl como la Incapacidad de verballzar 

los problema:!l de la gente, fueron condlc:lonc!l 

slmbOllcas y materlalc:!l que condujeron a crear un 
contexto estructuralmente diferente ~1 de los aftas 

anteriores. 
Las ealslones tocaban mucho c1 tclDc"l de 1a vlo1cnc:la 

forma de robos, 

ascalnatos perpetrados 
a5alton, crlmenea 

por al90n malhechor 
y 

grupo 
de mafiosos hacia la socJ.cdad eri general; 
Dicha delincuencia cometla sus fecharlas y al final 

era castigada por la ley y todos los que hablan sido 
perjudicados por ello~ podlan recobrar lo que hablan 
perdido en el terreno material y emocional. 

De eotas serle~ valieron las telenovelas que 
construyeron 

l.a sltuac16n 

relatos stmll.ares, 

9e resolviera en 

pero en lugar de 

el instante de 
capitulo podlan transcurrir dlas en lo que 
desarrol1aba la traaa del relato. 

que 
un 

Oeneralaente dichos 
con el triunfo de1 

discursos televisivos acababan 

h6roe o de la herolna de l.a 
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trama alcanzando 1os grados de fcllcldad econ6mlca y 

5lmbó11ca que la historia marcaba. 

Asl tanto 5crlcn, mlnlncr.tc~ y tc1cnovelas mootraban 

una estructura de un flna1 donde rc:Jolvlo'.ln todo:s 

los prob1cmas que ncgOn ellos rcClejaban pasajes de la 

vlda cotidiana. 

Hacia finales de loo anou scocnta y Ct1nd~mcntalmentc 

la década que de 1970 1980, ocurren varlao 

lnnovaclonc9 tccnolóqJcan de cierta tranccndcncla. 

La primera es que envla el primer satélite de 

comunlcacl6n p~ra la traumlnlón de pro9rama3 que 

dcsarrolla:Jcn en lugarcn lejanos de otroo ~ltlos, para 

darlos a conocer a todo el mundo. 

El satélite artlClclill pcrmlti6 que nP. incorporaran 

hechos, noticias, scrlru de lugarco dlvcrson en un 

corto lapso de tiempo, ocasionando que se lntegrara e1 

conocimiento y el entretcnimicn~o de otras naciones 
1cjanas .. 

Segundo, 3C crea 1a primera vtdeoca~3etera port~t11 

de la marca bctamax y postcrlormcntc el formato VHS, 

al lgual que los primeros juegos ~e video de 1a 

compaftla japonesa Atarl. 
Con ello el espectador puede en primera ln5tancla ver 

desde su hogar clnta~ de video de cua1qu1er tema en 
e~pectflco (generalmente empleado para ver peltcula~ o 

fl1mes clnemato9r~ficos) y a parte con lo~ v1deojuego~ 

el espectador puede mostrar su destreza o habllldad 

la manlpu1acl0n de alguna sltuaciOn artlflclal que le 
oErcce cae aparato, con ello la capacidad humana 

extiende a la 1nteracc10n con el medio. 

Tercero, el sonido ae ampllElca en las seftalcs de 
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traumlat6n de progra~c, cre~ndo~e asl la te1evl~l6n 

eot~reo, donde el telcaud!torlo puede captar loa 
sonldoo con mayor nitidez y frecuencia, a5t como 

aquellos q1Je por natur.:il.cza no oean muy bien 
dlstlngulblc~, (murmullo de .:agua, ruido de un motor de 

avión entre otro9). 

E:stilfl caractcrl!:ltic•11:i: de car~ctcr tecnológico 

cuanto a lmagen y oonldo van a lograr que el medio 

conoollde ofrr.clcndo producton verbo-audlo-vl~uales 

cada vez m~s "rcalr.~- ( en decir, 

y fen0meno3 de la vida cotidiana. 

Para finalizar solo lndlcaremos lo nlgulente, 
cuanto a lo que se cotaba produciendo en la década 

de lo~ anos noventa. 
•La televlslOn lnteractlva aquella donde el 

espectador tiene la opción de escoger no nOlo el tipo 

de programa de acuerdo caractert~tica~ 

personales (por ejemplo, en un programa de ar.roble~ 

1a secuencia y c1 n1.vc1 de ejcrclclo5 aci"ia1adoa 
enpcclflcamentc para ese C5pcctadorJ, nlno adcmtan 1a 
oecucncla que siga tal o cua1 programa (por ejemplo, 
en una te1enovc1a dentro de una trama hay momentos de 
decf.alón: el aacnf.no e~ A o D, el espectador mediante 
un decodlficador o llamada telefónica encoge la 
opción .:su 9u3to y la hlntorla torna caminos 

dlfcrcntca de acuerdo con la opcton•. (7). 

Ahora bien, lo5 :supue:sto.:s tele:spcctadoran 

pre9untar~n cómo es que las cadcnao tclcvlslvan pueden 
de cierta manera predeterminar el tipo o tipos de 

respuentas que los sujetos responden a las opciones 

presentada9 por c9ta programaclOn, o como ea que la 



130 

9ente preElerc determlnadon tema5 que •uestra un cana1 
espectflco y no otros. La respuesta podrla ubicarse 

1os eatudlos de consumo cultural que se rea1lzan, 
ya nea nlvc1 cuantitativo o a nlv~1 cuaJltatlvo 

hacia un grupo de personas que observan la televlslón. 

En 1o que 

serle de 

se refiere a lo cuantitativo cxlnten una 

cntudlos realizados (periodistas 

lnve~tlgadorc~ del diario Reforma en 10 que a H~xlco 

se refiere}, que permiten conocer la5 preferencias de1 

p0b11co con rcnpecto al conaumo tclevlnlvo, entre 1A5 

personas cncucDtadas por dicho medio Informativo se 

se cncontrO que la tc1cvln16n ne emplea en primera 

ln5tancla como un compaftcro que •suple•, la prcncncla 

humana en 1os hogares, 

porclento de ~os sujetos 
la~ habitaciones de 

efecto, mAn de1 sesenta 
cncuestado5 se ala1an en 

para ver la telcvislOn, 
con 1o que c1 confinamiento a1 que se someten estando 
en ::sus hogare:J es ca:il total y de atención completa a1 
aparato te1evlsor. 

Por otT.a parte e::stc trabajo cvldr.nclO que cada 5 de 10 
personas toman 1a te1cvls16n como agente que 
entretiene y divierte, mlentra3 que ::s01o una de cada 
dlez pensaron que· 1a tc1evlsl6n sirve para informar y 

educar, asl se denota el perf 11 concreto que mantiene 
1a te1evlsi6n mextcana en 1ao famlllas, y otros de loa 
datos Importante que sa11eron con e::ste c::studlo es que 

la gente prefiere con una frccucncl~ de1 ª' 1as 
telenovelas y en ::segundo tórmlno 1os programas 

notlclosos y de entretenl•lento, (hechos, acclOn, 
PAcate1a3 y Dcportv), a::s1 como se mantienen en sus 
preferencia~ a 1os mismos artistas que trabajan en 1o::s 
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dramas y 1os conductores de los prograaa.:s ya 

seftalados. 
Con ello 

(3avler A1atorre, Paco stanley, etc). (8). 

la 1uz que los patrone:s y 

estercotlpo:s con lo:s que la:s per:sona:s con:struycn 

sistema de orden y de rcprcocntacl6n (aparte de 

ldeolo9la, va1oren y norma:s), se hace a trav6s de lo 

la televl:sl6n les presenta como agente social. 

•E:s un •'llgcnte social que produce, transmite y utiliza 

la cultura en forma de textos y que los muestra a los 

receptores r.n determinados Cormaton llamados g~neros 

televlslvos. Las formas y los contenidos de la 

te1cvlsl6n entendidos como g~ncro:s y tcxto:s unidos por 
el movlmlcnto de las lmt.gcnen, conntltuyc el lenguaje 

de c:ste agente que ademA:s de Informar, desinforma y 

deforma. De:slnforma porque vierte sentldo3 vagon de 1a 

rea11dad y porque 9l9teman de lnformaclón no 

consideran situaciones sociales rc1evantcs para c1 

entcndlmlento de una rca1idad cambiante y, dcform.;a 

poz:que nus discursos audiovisuales repre9enta 1a 

vida socia1 de alguno~ c:strato9 socla1cs definidos, 

adem4is de exagerar, Inventar y otras 
z:eal.ldadc:s•.(9). 
A:sl visto de esta manera, 1a gente puede apropiarse de 
ciertos rasgos deElnltorlos que 1es proponen 1os 

re1atos lc6ntcos e Incorporarlos a 3U nl3tema de 
va1ores y a su prActlca social en 1a vlda cotldlana, 

de ahl una parte slgnlElcatlva de como es que se 

conocen 1on pObltcos. 

En 1a Eorma cuallt3tlva empleada para trabajos 

mercado16glcos la estrategia es dlstlnta, pues en 

primera Instancia se tiene que hacer trabajo 
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etnogr~flco, en la cual oe cotudia perfl1es de gustos, 

pcrcepc1one9, razonamiento~, co9movlnlone~ y scntidon 

que los sujeto9 le dan a algo a1 momento de actuar 

de 9obre ~l, eate la untver.3ldad de 
Co1ima realizó un c3tudlo nobre la forma en que 

fami11an de ese Entado de la rcpObllca, ten tan 

tres 

el 

hAblto de consumir tclcvlnlOn (en cuanto a frecuencia 

de tiempo y proqramaclOn), y nu lntcrrclaclOn con otro 

tipo de .:i.c:t lvldadc:i, todo el objetivo de 

establecer la5 caractcr1ntica3 de el porqu~ y del para 

qu~ connumcn dicho medio, lo::; renultado::; en las tres 

famllia3 fueron 3lmll~rco ya que la tclcvlslón forma 

parte importante en la~ actividades de las personas, 

en un promedio .:Jemé•n.::il de 60 hora::;, a dlntlnc16n de1 

tiempo empleado para dormir que en de 55 hora3 de 

la reallzaclón de otran actlvidJdcn que 11eva 

perlado aproxlrnado de 56 horan, en e::;te nentldo se 
puede suponer que ciertas pr~ctlcan de Ion individuos 

se h~ce en t~rmlnos de lo que les ofrece 1a tc1cvls10n 

en forma y contenido. 

Esta manera de los pcr.~ilcs de gusto y 

preferencia abren Ion caminos para conocer que temas 
se presentarAn en las cnpaclo5 de 103 contenldo que 

ofrece e1 aparato receptor. 

E1 tipo de reopucotan que el e~pectador da con 

re~pecto una sltuaclOn determinada en 1a cua1 ne 

tlene que va1orar cierto anpecto como posltlvo 

ne9atlvo en las situaclon~s, 1as acciones 

en 1os personajes, puede ayudar a conocer ciertos 

perf lles cu1tura1cs de 1a gente que re~pondc para 

saber e1 nlve1 de lo que c3e lndlvlduo piensa con 
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2) Puhllcldad 

La forma la cual el capltallsmo lndu!itrlal 

pudo mantener l69lca de rcproducct6n del caplta1, 

era partir de la venta de arttculo!l 

mercadoo de las grandes ciudades o en el ofrcclmlcnto 

por. parte de vendedor, ( p<:1gc~do por los que 

fabricaban el producto) de la5 cosas que oc 

conuumlar1 para 3atl~facc10n de las ncccnldadc3 de los 

lndlvlduos en la oocledad~ 

Sln cmbar90, l~ condlclón para que pudiera ofrr.ccr9c y 

venderse un articulo cGtaba en LunclOn de lo 

convlnccntc que fuera el mercader el momento de 

llevar el producto el hogar del posible comprador, 

aparte de que la tarea era laboriosa, no se podla 

contemplar un mercado qrande de consumidores, de ahl 

~urge la idea de crear conceptos m~s atractivos 

para 1a venta de 1as cosas y de 
este punto donde Irrumpe 1a 

1os objetos, cG en 
pub11cldad con 

estrategias novedosas. Si bien 1a pub1icldad no es 

invento propiamente de este Dlq1o (se hab1a antigua 

Crecla donde promovla ciertos eventos de la 

época>. st Interesa Daber de manera genera1 

creación, deoarro1lo y cvo1uc16n desde finales del 

slglo pasado ha~ta su functonamlcnto en 1os medios de 

comunlcac16n, cspcc1a1mentc 1a te1cvls10n. 

La conjugación de las técnicas fotogr~ftcas y 
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plct6rlcan conjuntamente con la necenldad de crear 

t~ctlcaa para la comcrclallzacl6n de los arttculou, 
ocaalonaron la creación del cartel que Involucraba 

e1cmento3 de figuran, forman y colore~ on 105 cuales 

presentaban lan caractcrlstlcan del producto a 

vendcrnc y 3U utilidad como bien de uso. 

Dichos carteles con todo y sus Jmpreslctoncs en 1as 

maneran en que ne manejaban las lm.~gcnen, tenlan e1 
propó~lto de vender, el objetivo ya ne 

mencionó anten de 3e9u1r reproduciendo el capital. 
Enta maniobra de utlllzar productos vtsualc~ alcanzó 

au primer ~xlto al colocar dichos cartclen en lugares 

donde habla mucho clrculac!On peatonal. 

cuando l.an naclcnt:es f~br l ca!l empezaron 

convertirse en lnclplenten consorcios, l.:a necesidad 

de venta para :scqulr aquilatando el capita1 creció 

de importante, por ello necesitaban un medio 

de mayor difusión de las mercanc1as, y encuentran en 

1a radio 1a so1uci0n a ~UD prob1ema5, por un 1ado 

c~tc medlo tiene la capacidad de llegar a p0b11cos 

extensos donde 1as poslbilJdadeo de consumo se 

Incrementa, (este era el bencflclo para las empresas 
que promueven productou) y por otro la radio cobra 
dcrccho5 porque ~e anuncien dichas compafttas. 

A.si el constructo publlcltarlo se vuelve cada vez 

m~s complejo pues a los car.teles se les une c1 llamado 
spot radlofónlco, que consiste en crear una serle de 

códl903 con e1 lenguaje verbal que sean atractivos 

para e1 p6b11co que consume, dicha atracción ~e 

lograr a partir del mismo contenido 1lng01st1co de1 

cnunclante, y 1a forma en que se dice e1 mensaje en 
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cuanto a Erasen rimbombantes, tono de voz y efectos 

~onoros, todo con el fin que la gente construya 

1as cxprr.slones un sl~tcma de rcprcscntaclones en los 

cuales 1os sujetos sientan motivados par~ la 

adqulslclOn del producto. 

cuando 1a telcvlsJón aparece 

comunlcaclOn masiva, la publlcldad 

medio de 

s 1 rvc de i!l 

para crear una serle dr. códigos verbales y sonoros 

cnn Ion cuales pretende crear una serle de anuncio~ 

donde ne muestren los productos, 

televisivo (en el momento en que '"'' "l 

la tclevls!On 

spot 

e:s aOn 

blanco y negro), el cual combina los elementos de la 

Imagen flja del cartel creado finales del siglo 

XIX, y los aspectos 2onoros que le da la radio, pero 

agregando la dlnAmlca del dcnplazamlento de los 

objcto:i, la:J cona:s y lo:J :Jcres vtvos dentro dr. un 

copaclo creado especialmente para la confl9uracl6n de 

cst~ nueva po:ilbi1idad. 

Durante 1os afton cincuenta los comerciales realizado~ 

por los vendedores se abocan en la misma 16glca de 

presentar 1as caracterlsticao y los usos del producto 

contexto determinado, para este periodo dichos 
anuncloG a6n son muy c1aborados y se emplean 
muchas sltuacloncn los dibujos animados para su 

prescntLJci6n. 

Sin crabarqo. 1as exlqcncla9 de venta y 9anancla de 100 

monopo11o:s que por aquellan épocaa lban 
consoltd~ndosc hlclcron variar lo:s csti1os 

construcción del contenido de los anuncios. 

lo:J cualc:s 

1a 

se empezaron a producir spots 

mostraba ya no e1 producto con suz part1cu1arldadco, 

--------~~----~-~--···-~·-- -
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nlno 1o que ne prcncntaha eran estereotipos de 

que daban c1 empleo de los productos. 

vender e1 articulo por nu valor de uno, se 

vida 

mas que 

ofrccla 

por 1on cllch~~ conntruldon, ello lns con~orclos 

explotaban ponlbles lncorporacloncn de forman de vida 

singular.en a Ion que el conuumldor podla aspirar, 

como 1o scftala el mismo Jcnón Ibaficz: •La publicidad 

habla cada vez menos de Ion producton (cntA perdiendo 

dlmens16n rc~crenclal). Jlabla de dlmcnsl6n 

estructural, de Ion connumldorc~. 

Del contexto: de como el mundo que los 

consumidores van habitar (al que van a acoplarue 

sus h~bltos). Usando Fa, vlvlr~n en un •fascinante 

Debiendo car lb~-.. ln.l.a caribe•, 

c•c6mpratc una lnta•). Nencaf~ dencafclnado te ofrece 

una Isla en el desierto c•etcnvcnldo al oaslD). 
Una ls1a un paralso. Paralso slgnlflca 
pared alrededor (del Iranio •palrl + dacza•J: 
recinto cerrado. Se quedan 1a realidad y nos 

regalan 100 suenos. En la modr.rnldad, 1os paratsos 

estaban delante : progreso, rcvoluc16n. En 

1a posmodernidad cnt~n detr~s, rcgrc~o. 1nvolucl6n. 
Del texto: de como son 10~ consumldQree (de 3U5 

h~bltos). Con c1 ca1cettn Ejecutivo, ser~s coao 1os 

ejecutivos, con Sve1tcsne. DCr~s de gente de moda 
c•ouc gente tan a 1a moda, Que gente tan al dta•J. 

Con chicle trcx, te convcrtlr~s en el besador de 

scftoras (•BeDOS sin azOcar•J.• (10). 

Claro que para que 1a publicidad pueda alentar a que 

loo compradores tengan el deseo de disfrutar el 

producto, se debe muestra toda la gama de comodidades 
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que ofrece el contexto. Para e11o debe de rea11zar doa 
funclone:s. 
•La publicidad debe de conjugar e1 palo (publicidad 

coactiva: •¿usted tamb16n c:s de los que piensan que 

nunca pa:s;1 nada?, amenaza, Seguron La cata1lana J, y 

la zanahor.la (pub11cldad sugestiva: •rara que, 

pesar de todo, la vida contlnOc•, acarlcla, Seguros 

ErcoG). La publicidad coactiva moralizante: 

obllq.3cl6n de con:sumlr. La publlcldad produce 

:sugentlva 

conaumlr. 
c:stctlzante: produce el denco de 

La publicidad coactiva empuja, la publ.lcldild 

sugestiva non atrae.• (11). 

De tal forma lo:s :sujetan ::se motivan y tiene por 

necesidad de coacc16n y nccc:sldad de placer vivir el 

mundo grato y lleno de cqulllbrlo:s que le reportan lo~ 

mismos anuncios, s61o basta ~eg~n e1los lnundar~c de 

mercancta:;. 

Este tipo de con:structos surgieron 

perduran ha~ta nuestros dtas. 

1o:s se!lenta y 

Los comerciales van ajustAndose a las necesidades de 

sus propios contextos. Ahora para esta década de los 
noventa se pretende crear anuncios no mayores a diez 
segundos con lo cua1 trata de captar con mayor 

rapidez la atención del p6b11co. 

Incluso los mismo anunciantes pueden desde el punto 

de vista lntcractlvo para sus intereses de venta poner 
o mandar a comercla1es cuando en un progcama cstA 

en un momento c111Dtttlco, esto con el objetivo de que 

a partir de que 1a atención quedo cautiva con el 

evento construir un puente de un16n lapercept1blc 
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entre programa y comercla1. 

como :se ha tocado aqu1 la publicidad tiene tres 
caracterlntlcas ln~cparableo. 

1. Econ6mlca. Su funcl6n e9 vender loo artlculo::i que 

se promocionan en una 16g1ca de libre mercado para 

legltlm.~r en t~rmlnns materlaleo a qulene9 lo producen 

aqul cabe 5cftalar que mientras mayor 3e complcjlza el 

:sl:stcma !loclill 5U c::itruct.ura interna, lo:> 

necesitaban emplear cntrateqlas para la promoción del 

consumo, y c~ta~ eran dc::idc crearle 
articulo, un emb.-1lc:ijc (un dl!"iCr.:iz que 

imagen al 
lo pre:;entara 

elegante), un :;.poL en tclcvl::ilón y un~-.. campana grande, 

loa C:O!lton para •!~to 5c h le l •~ron enormes con lo cual 

el precio de lo <¡uc ne adquiere vale do::i o ha::iti• tres 

veces m.."ts de lo que r1~almcnt.:c lnvlrtl6 en 

produccl6n, con lo cual l~ ganancia importante, 

este excedente que 5e rc~1cja t~rmlnos monetarios 

permite 1a reproducción del capital, y por tanto de 

quien 10 ostenta. 

2. cu1tura1. 3U función en moztrarnos serle de 

universos slmb61lcos que proponen como mode1os de 

vida de mundo seguir como sistemas 
repre~entaclona1e5 que intentan ordenar e1 mundo de 

de acuerdo a va1orcs, normas y pr1nclp1os, uno de 1os 

casos es mostrar c9t1los de vlda como lo hace 1a 
pub11cldad en nuestro~ tiempos. 

3. Comunicativa. Su función de 1as lnstltuclonos o de 

los grupos C3 crear mensaje sobre un soporte 

t~cnlco que 5e distribuya por 1os mass-mcdia y asl que 

sea representado por 1os que consumen dicho producto. 
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3) Ilftllgen Iconoclnétlca 

En SU9 primeros tiempos la lma9cn fllmlca ~e empleó 

para retratar aopccton cotldlanon de la vlda que no 

tcnlan mayor tra5ccndcncla m..~o que cuando oc llcv~ban 

a cabo, a1 panar poco tiempo, el cine convlrtl6 

en un discurso que retrataba r.n forma de noticiarlo 

hechos de trascendencia hlstórlca (el caso de 1on 

combatr.9 DU9Cltados la primera guerra mundial), 

para darlos a conocer al póbllco en general. 

La Euncl6n de cDtoo relatos en movl~lcnto ~e limitaba 

documental que servia de tcstlmonlo para 

entender que c~a lo que nuccdta en dl.fcrent_e5 partes 

del mundo, por eso su cst~tlca no estaba relación 

eón loo actores, sJno con los hr.chos y situaciones que 
eran flctlclas recreadas, nlno aspectos de la 

realidad del acontecer que e~taba pasando en c1 

espacio soc.lal. 

Sin embargo. e1 cinc fue convirtl~ndose 

industria 1a cual ya aceptaba simplemente la 

f11mac10n de hechos que ocurrlan el mundo y ento 
por don razones cspcctflcas. 
1) En t6rmlnon econOmlcos el clnematóqrafo leo ofrec1a 

1a oportunidad de realizar productos fl1mlcos que 

fueran susceptibles de ser comcrclallzadon a nivel 

nacional y extranjero a través de sus poslbllldades 

ent6tlca~. t~cnlcaa y humanas y de ahl viene la 
segunda raz6n. 

2) cuando la camara se 11bcr6 del triple donde cataba 

empotrada se ~ueron descubriendo v~r1as opciones para 
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la rea11zac16n una pellcula con diferentes •ovlmlentos 

y tomas que lograron enriquecer la narrativa y 

la organlzaclón del espacio fllmlco, con e1lo los 

dlrectoreD vlr.ron el potencial ~rttstlco para superar 

a las pcllculaa como meros documentales y crear 

hlntorlan que captancn aapccto~ de la realidad noclal. 
A.si con la razOn cconómlca y la razón est6tlca fue que 

surgieron los géneros cJncmatogrAflcos. 

La industria rccl~n creada arr.anca con el género de 

la comedla entre lon ano3 de 1912 a 1930. obteniendo 
un gran ~xlto. La comedla Cprlnc1palmcntc la 

cstadounldennc), reflejaba en Corma de burla y critica 

la zltuaclOn en que se hallaban los Estados Unidos 

despu6s de la primera guerra mundial, descubriendo 1os 

barrios marginales que ne encontraban en las ciudades 
producto de la inmiqraciOn de curopco3 a enan tierras. 

El discurso del cinc cómico confrontaba la 

lncapacldad de 

bienestar de 

los gobernantcn 

habitantes 

1uces de la ciudad), esto en 

para asegurar el 

(La quimera de oro y 

primer momento. 

Despues el cine de comedla adoptó la crltlca, pero a 
1a forma de c~erccr el poder naclonen dlrlgldan 
dlctatorlalmcnte, el caso de Ale~anla o de rta11a. 

C1aro est~ la figura de Charlen Chaplln aunque no fue 
el Onlco personaje que nobresa116 con estos tcmaa en 
el clne de comedla, tambl~n destacaron Duster keaton, 
Harry Landon, Harold Llyod, Stan Laurel y Ollver 

Hardy, sln embargo es Chapl1n la figura que sobresale, 

puen fue el iniciador de este ti~o de hacer cinc y 

adclbtas por su singular aparlencla en las pelfculas 
donde aparccla como un vagabundo sin fortuna. 
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La sltuacl6n ~ue variando en dlEcrcntes p~rtes del 
mundo y nn s61o en 1a Un16n Americana, en Europa ~e 

produjo un cinc que mostraba 1a debacle que 1a guerra 

habla oca5lonado, a5l en A1crnanla, Franela e Xtalla se 

hlzcleron producciones, cuya Imagen mostraba sombra~. 

pcr~onajc~ 16gubrc:s y amblentacloncn grotesca~, el 

ca:so de1 cxpreslonlsmo c1 cual prcnenta ena~ lm.:tgcnc:s 

d lstor:s 1 onad.-.~, un maquillaje aterrador CEl 
qmblnctc del doctor Ca11garl de1 director Carl "cycrs, 

o No:sfcratu el vampiro de Horncau). 

Este tipo de cinc gris y obscuro que reflejaba los 

estragos y el terror cau:sado en la guerra exaltaba los 

estados p:slco16glcos del sujeto mediante el tipo de 

toman y ~ngulo:s q~e :se m?:straban, este tipo de cloc se 

lnterrumpi6 con la 11egada de los Nazis al poder, pero 

se enriquece anos después con e1 realismo ita1lano de 

los afta~ cuarenta y cincuenta. 

Después de la creación de la comedla en los Eotados 

Unidos, se originaron otros g~ncros como el Western, 

1a comedla musical, y el cinc negro de los 

q~ngGtercs todo ello entre 1930 a ~945. 

Con respecto este 61tlmo tipo de pel lculas la 
no~teamérlca se aboc6 retratar la situacl6n que oc 

estaba viviendo muchao de 1as ciudades de 100 

E:stado:s Unldos ( Bo:ston, Chlca90, Nueva York), con 

re="pccto al 

1as maflan 

crimen organizado que hablan construido 

de lnmlgrantcs ltallanos y judton 

prlnclpalmente. Lo:s temas que podtan 

en este tipo de filme& eEan sobretodo con rcGpecto al 

contrabando de tabaco, a1coho1, armas de fuego, y 

diamantes que por aque11os anos eran 11egale3 para ou 
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venta, nu dlstrlbuclOn y consumo. 

Al mlomo tiempo en qu~ deoarrolldba e3te cinc que 

atacab.:i los lnmlgranteu cr 1 tlcaba y 

connldcrarlo!J crlmlna1c~, ocgOn Ion 

po~ 

C3tll.os 

de vida del vecino del norte, r.n Europa libraba 

una batalla dl~tlnta r.n el c!lpJcJo clnematogr~flco. 

El avance y la suprcmacla alemana que se empezó a 

edificar con el advcnlmlcnto de JJltl~r al poder, creó 
lndu~trla que pcllculJn ne dedicaba a 

exaltar Ion valoren y la~ co~tumbrc~ de la ldeologfa 
Nazt, el predominio de la raza blanca ~obre Jan dc~s 

conolder~ndolas lnfcrlorc,, lo~ lemas de exaltación de 

los generales alemanas en el Prc~éntc, y las hazaftan 

de lon Prusianos 

pasado y de énte, 

lconocln6tlco. 

diferente~ batal1as dc1 siglo 

fueron lo~ temas de ese espacio 

E1 cinc producido por el Nazl~mo perduro ~olamente 

hasta que terminó la guerra, abriendo pa30 a otra5 

narrativas europea:>, 3ln embar.90, el clne 

norteamericano que anteriormente ya habla creado sus 

96neros fue conno11d~ndo:>c paulatinamente en aquellos 

aftos de la posguerra (en el aspecto del volumen de 
producclonc:> que realizó, a su~ flnanclamlento~. a su 

equipo t6cnlco y humano), mlentra5 en el viejo mundo 

lo~ estragos producidos por la guerra ocdslonaron que 

se presentaran pocan producciones y la9 que ne haclan 

presentaba at;unto!J que denotaban las 

connccuenclas de la guerru (como el caso de1 llamado 

rea11smo Ita llano •Rorn&1 ciudad abierta• 
•A1eaanla afto cero•). 

SerJa muy tardado dcF.lnlr las caracterlsticas dc1 c~ne 
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que sobrevlnleron dcopU63 de 1a d6cada de 1o5 a~os 

clncuenta, adr.~3 dr. que no r.o lntcré:1 de este cnnayo 

mostrar una hls~orla dc1 cinc, p~ro nl ser.alar punto~ 

neur~1qlco3 prcaclndlb1es de como que r~l ::ll~tcmn. 

socla1 afecta y en afectado por c1 nl~tcrna cu1tura1 y 

el ~lstema comunlcatlvo para la crr.aclón de r.stc ~lpo 

de producto:i. 

Los E9tado~ UnldOG con~truyeron todo imperio 

artlotlco y comercial con sus estudios Ca11fornla 

de donde son la mayor parte de los producciones que se 

dlstrlbuycn al mundo para su venta, con esto este clnc 

se ha co1ocado como el de preocncl~ dominante, pero 

no tanto por calidad cGt~tlca cuanto, 
dlrecc16n, actuación,· montaje, entre otran canas, 

nlno a 1os efectos vlsualc~ y sonoros que rca1lza y a 

a 1a 9ran promoción que se 1e otorgan 

producciones, c1aro se debe negar que de esta 

lndustrla han nacido fl1mes que ne han preocupado 

m.ais por e1 1ado artlstico e inte1ectua1 que el de tipo 

materla1 económico, (•E1 ciudadano Kane- e~ 

ejemp1o). 

En el viejo continente 
producclones después de los 

1a tendencia de 
ai\os cincuenta en la 

mayorla de los casos ha oldo la poca comercla1izaci6n 

de sus Ellmes, e~to debido a que ellas mismas no 

tlcncn los recursos para publicitar sus ~11mcs, y otro 

porque el monopolio de ente mercado filmlco lo 
_..ntlene la Unl6n Alncrlcana. 

Slendo de una o de otra manera la imagen iconoclnCtlca 

ha pr.oducldo de acuerdo a su contexto m&s inaedlato 

electas condlclones materiales y slmb6llcas de 
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una ~poca cspcctflca. 
Ahora con loa ordenador en elcctrOnlcoa, se puede 

rca1lzar cine Din la necesidad de la prcacncla y la 

actlvldad [la lea de actor, basta operar la 

computadora p~ra crear lndlvlduos y ambientes 

artlflclales y slnt6tlcos pensados lm4J9lnadon por 
el propio director, esta serta la forma de producir 

lm~gcnea en la actualidad. 
Y el clnc que se vislumbra para el futuro humano 

la crcacl6n de reprc5cnLacloncs la computadora 

que proyecten trldlmcnslonalmcntc Cuera de la 

pantalla, sl [ucran objetos que existen en la 

.. realidad•. 

Con esto pretende que tan pc1lculas ya no ~Ola 
tenga que proyectarse si no que se conviva con 103 

sujetos en sus estadios personales. 



145 

b. Universo.a slmb011cos pre:scntadon por estos 

producton comunlcatlvon. 

La c1asc media que triunfó con 1a Rcvoluclón Francesa 

de 1789, exportó a nun Idean y nu gente por canJ 

todo el mundo, y pudo lnntalarne con ~xlto en la mayor 

parte de lo5 palncn de Europa occldcnLal y de Am~rlca 

(cstadon Unidos y canad~). Sln embargo lon cstllon, 

forman, y maneran de conducir nu polltlca, nu cconomla 

e lncluno su cultura fueron completamente dl~tlntan, y 

muchan vecen ~lende de ld mlnma e las~ exlntlan 

diferencias de cntructura y contenido, la burguenla 

francesa e lnglcna no ne parccfan r.n nada a la alemana 

o a 1a misma Italiana, sus forman de concebir la 

realidad era dlntlntan de ahl polltlcJ lan 

disputas 

mundial, 

que tuvieron durante 

de echo c1 slntcma de 

la segunda guerra 

orden cu1tura1 y 

ccon6mlco que perdura como dominante en nue~tros dlas 

e1 que se or19ln6 en Franela. dende este prlmcr 

punto de vista. Hay que recordar que la revo1uc16n de 

nac16n fue la cmanclpaclón y 11berac16n humana y 

po1ftlca. uno de los objetivos centrales. 
d151ucldada 1a democracia Colstema de 9oblcrno 

retomado nucstro3 dlan>. y es el discurso del 

llbera113mo quien 1c9ltlma a dicha forma de ejercer el 

poder. Los hombrcn todos igualen. con derecho a opinar 

1lbrcmcntc y a participar c1 9oblcrno. y la 

reprcsentac16n popu1ar para las deslcloncn pollttca3 

todo en un e9quenaa de orden regido por las l~yen, 

y normao de 1a constltuc16n entre otras. 
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En segundo t~rmlno el orden dominante lo ~arcan 1os 

sistema~ tccnológlco~ de producción de bJcne3 que ne 

introdujo en Inglaterra y que ou repre5cntante en e~te 

continente lo es los E9tadon Unido~. 

ror e90 es de lntec~n manejar Ion unlversoo slmbóllco~ 

de los producto9 comuntcattvos de la modernidad vtsta 

desde nu producc10n, dlntclbuc!On y consumo. del lugar 

del que el heredero dlrccto de toda esta de 

con~trulr la realidad del viejo continente, es decir, 

la unión americana, y es este pata pue3, es el que ha 
Inundado ca~l todo el mundo con sus productos 

comun1cat1vos, estructurando sJnteman y cstllon de 

vida de lo que se ha llamado modernidad. 

El esquema fundamental con el que muchas emisiones 

de tclevlslOn zc manejaron ha~ta 103 ~nos ochenta era 

1a promoc10n del b1cne3tar 
1nd1v1duo~, as1 como e1 

y 1a seguridad de 103 

ofreclmlento de una vlda 

placentera con orden, pulcritud y paz. 

Ya sean programas de concurno, c~rlcaturas, serles 

o rnJnlserlcs de cntrr.tenJmlcnto lnformacJ.ón, 
pe1lculan o las mismas telenovc1aa producidas ese pats 

ext~tla la dln~mlca de que aquellos personajes que 
que hablan cumplido con la tarea de ser •buenos• 

esposo~, •buenos• hljon o catudlantes, amantes de la 

ley del cuidado y de la protccclOn, sa1vando v1da5 o 

pertcncclent:co 

ci1~mese po11cla, 

una corporación de 

alguacil, vlgllantc 

seguridad 

so1dado), 

tenian que ser recompensado~ con una vida fc1~z, en 

t6rm1nos econ6mlcos como en sus re1ac1ones con los 

demlfla. 
Ese cstcreotJpo de ~bueno• o •bondadoao• que se marca 



.147 

arrlba &lgnlflca, obedecer toda clase de rc91amentos 

1cgale:J que regulen la conducta de lo~ 1ndlv1duo!l, 
decir, renpcto a 1a lntcgrldad fl51ca de la3 per5ona:s, 

a :su:s blcnc:s, 

la aocledad 

con:sccuencla 

a la autor ldad, 

sln danar 

decir, conduclrnc en 

mismo entorno, 1 .. 

de que la vida les lr~ bien, 
sin prcocupaclone:s en la!l Lorma5 de vlvlr. 

La adecuación del curnpllmlento de r.olc!l en un ~l::itcma 

funcional era lo que definitiva marcaba como 

valores a seguir y a con~eguir con5tantcmcnte. 

Aquellos cump1ldore5 dr. c!lto::i deberes haclan rcnpctar 

1a e!ltructura establecida. 
Los que 1cs 

o •perversos• eran aquellos que tran~~rr.dlan la 

de~ rc~peto a lon otron ~n su!l Corma::i fl:i.lcan como en 
:JU:S e!ltllo:J de vid.~, . .:llt!c~:i. ele retar &1 la autorld.::1d y 

1eyc~ (generalmente representada~ por 1os 

gobJ.ernos,, 1a:s emprcn.an.,, e1 c:Jt!rci to),, 

acatando 1as normas de respeto y paz para los otros 

teniendo condtJctau apta~ paril el medio 
(si se quiere ver m~s que de modernidad libertadora 

una c:specle de funcionalismo rJgido). 
Inc1uso discrlmlnación no empezaba por sus actos 
:si no por 1a manera en que 1on pre5cntaban en su color 

de piel,, 5u:s costumbren.,, y su forma de vestir. 

Estos villanos,, eran n.ucJos,, descuidados en su arreglo 

per:sonal, de tez morena o negra no b1anca en tt!rmlnos 

de su representación cultural. 

E1 destino de estos hombres dentro de la narrativa de 

catos productos comunlcatlvo:s tanto el televisión como 

c~ne era la de perdedor.es, puco eran castigador por no 
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obedecer 1os prlnclplo regidos por el. sistema 

funclona1 de ro1c:s. 

E1 ca:st lqo de 

d1.a1éctlca con 

cump1ldo con la:s 

c11ns re1aclón directa y 

el beneflclo de los que 

norman r.:stab1eclda:s, a:sl el 

habtan 

f.inil1 
de 1as nericn era "feliz~, con 1a moraleja de que e1 

•bien• :siempre triunfa :sobre e1 -ma1-. 

Bien era todo aquello 5C iljuotara a la5 norman de 1on 

p~pc1e:s predlspuenton por la lógica de funclonamlcnto 

de la ml5ma noclcdad y por la aceptación de valores 

unlver3alcn, como, la llmplcz:a, 

(cntcndldd como la trannparcncla y 

pensamientos y de la5 accionen), la 

etc. 

la mor."'llldad, 

pulcritud de lo~ 

paz, el orden, 

E:stc :sl:stema de valorc:s cnculturlzadorcn de la 

sociedad occldcntal, permc6 la actividad creadora de 

1o que t1acla en telcvln16n, en cln~ y 

que a contlnuac16n tratarcmon. 

publicidad 

S01o hay que aclarar un elemento, todo l.o que 5C ha 

producido c5to~ medios, homo9~neo 

diferenciado por el contrario ne encuentra muy 
rcal lzacloncs otrao, 
etapas estructura le~ que 

esto por 1aG distintas 
han pasado dlcho8 medlo3 

dc3de su crcacl6n, 9U lnventtva humana, su ~poca de 

ma51f1cac10n, y 1a actual era tecno169lca. 

Sin embargo si pueden determinar ciertos ra39os 

va1oratlvos en sus dl~cursos que hacer Identificar 1as 

normas que quieren 1e9ltlmar dentro de1 espacio 

socia1. 

En el ca90 de 1a pub1lcldad De tiene que recorddr que 

en lnl.clos este medio anunciaba 1as 

1 

1 
l 

l 
! 
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caractcrlatlcao de 1on producto:s para :>U 

ut11lzacl6n en la satlsfacclOn de ncce5ldade9. 

Denpués de 1a 

publlcldad cnmblo 

y venta, ya no era 

d~cada de 1o~ anon cuarenta la 

uu r.3qucm.~ t~ctlco de promoción 

el producto en 51, sl no todo el 

unlver.::lo qi1e ~odcaba e~ uso del producto lo que valta 

para consumirlo. 

se marcaban e~tcrcotlpo~ de fortaleza, rcconoclmlcnto, 

estabilidad y cqulllbrlo para vender el producto, es 

decir, una vlda sln prcocupaclone~, sln conflicto~ de 

nlnquna especie, todo en completa calma y normalidad 

una forma en que el sujeto sin nece~ldad del trabajo 

podla el producto tener la5 ventajas que se 

le mercaba en dicha publicidad. 

Los espacios paradlnlacos, sol, vc9ct.:1cl6n 

natural, aqua en abundancia, nin ruido, sin nada que 
perturbe ese momento. 

Y ademas estoa mcnsaje9 hechoD con co1orc~ nltldos 

c1aros con modc1os hombre~ mujer en elegantes, 

pertenecientes a la bellr.za angloDajona. 

Con ello e1 prlnclplo de lcgltima~l6n de1 producto 

estaba en la afcctac16n de 1on sl~tcman culturales y 
pslcol6glcos del nujcto, 103 cst~ndare~ prcecntado9 
era que sin comprar lo que ~e ofrcc1a no se podla 

llegar alcanzar ese grado de bleneetar, por lo tanto 

la vlda 9ln e9c pr~nclplo de consumo ~e hacia Infeliz 

y nln nlng6n chiste, el rol del comprador estaba 

en la magnitud de lo que el pudiera obtener ~n r~pldo 
y en poco tleapo de ahl la lnvcnclOn de dos elementos 

para la lcgltlmaclOn de la compra. 

1 

1 
i 
1 
; 
i 
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1) Laa tlcndan de autonervlelo, en 1a cua1es e1 sujeto 

podta comprar lo~ artlculon de primera necesidad como 
el alimento o c1 vestido, pero ~ntcs tenla que pa~ar 

por el lugar donde cst~n otro tipo de mcrc~nclas que 

no son de nece9ldad inmediata pero que abren 1a 

curlostdad de compra dc1 nujeto, lnvlt~ndo1o a ~u 

adqulalclOn, debido a sus llamadas oferta~. 

La d1~pocln10n organizativa de la tlr.nda esta 

func16n de la~ necesidades del que vende, y no del que 

adquiere. 
21 La lnvcnclón de los artlcu1o5 de marca 

comportamiento socla1 para establecer cu~l e~ el mejor 

la compra Lanto por la calidad del producto 

sl no por la estrategia de su ml~ma prr.scntac16n. 

E~to~ Ordenes 9lmb61lcos presentados 5on Importantes 
de porque de a1guna manera expilcan 1as 

pr~cttca5 de 1o~ sujetos en 1a ~oclcdad, y determinan 

109 cambios de v1s16n de una etapa soc1ocu1tura1 a 

otra dlstlntd. 
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CAPITULO IV A) EL PROYECTO ESTETICO, ARTISTICO Y 

CULTURAL DE LA POST"ODERNIDAD 

1- Hacia una deflnlclOn de postmodernldad. 

E1 proyecto de modernidad tenla do:s de 

prlnclpa1es objetivos, el de llbrrar al hombre de toda 

carencia material para que viviera en condlclones 

cconOalcas y socla1cs [avorablen para el mismo y para 

1os otros, y en :segundo t~rmlno el hombre mediante su 

e..anclpacl6n (extender su visión, ampliarla para el 

beneElclo de la comunidad), podrla crear una cultura 

propia y autónoma que separara de la~ ataduras 

medievales que hablan prevalecido hasta los lnlclos de 

la 11ustrac16n. 

Sln elftbarqo estos do:s postulados no sola•ente no se 
cumplieron :sino que a lo largo del tiempo resultaron 

opuestos para la manera en que se estaba gestando 1a 

sociedad europea de ese entonces. 
Esto se puede apreciar en 1a stgulente ar9umentacl6n. 

Los dos pl1are5 por lo~ cuales la modernldad 109r6 
obtener su 1e9lttmacl6n. fueron por un 1ado el 
denarro11o tccno16glco de las fuerzas productivas 

(en cuanto a maquinaria y herramientas>. 

otor96 1a ventaja de fabricar gran 

1o que 
escala las 

mercanclas que se ofrecerlan a1 póbllco en general 

para la obtención de ganancias. y por otro 1a vlsl6n 
raclona1lsta del •undo. en el estudio de las ciencias 
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natura1ea y au posterior extrapolacl6n a1 conoclalento 

de lo socla1. cuanto al coaporta•lento 
lnteracc16n de los 5eres humanos entre sl. 

Aabas estructuras de 1egltlaacl6n actuaron una sobre 

otra en forma dlaléctlca para producir un resultado 

dlEerente de 1o que 

modernidad. Es decir, 
esperaba del proyecto de 
de las visiones ldeol6glcas 

de las cuales se valló el capltallsmo de producc16n 

para la fabrlcacl6n de las mercanclas ser& el de la 

adalnlstraclOn racional de los recursos materiales y 
humanos en el proceso productivo, aspecto que habla 

.aparecido en la ciencia posltlvlsta de un siglo atr&s. 
Aqul se puede observar la influencia del slsteaa de 

representaclOn y vlslOn del mundo hacia los elementos 

lnstru•entales. 

A su vez la tecno109la lndustrlal influyó la 

cosaovlslOn de los ~ujetos, pues dicho prlnclplo 

racional preocupó por hacer cosas que sirvieran 

para al90 en la sociedad, y tales objetoa deberlan 

ocupar un lugar e1 espacio de manera ordenada 

y equ111brada, asl 1a 1óglca objetua1 extrapoló a 

1as relaciones humanas donde 1a condición Eunda•enta1 
de exlstencla era el pensamiento racional, 1a 
conservac16n del orden (reglaaentacl6n de conductas), 

y la perseverancia por cqulllbrlo. A.31 ae puede 
lndlcar que las Eoraas puras como 1a tecno109la o la 
representac16n racional, por sl solas no actuaron 

sino que entre e11as se deter•lnaron para 1a 

edl.Elcac16n de tipo de sociedad funclona1, en 

eEecto se Inventaron una serle de funciones y roles 

c::uapl.l.r, para •uestra viene e1 nl9uiente ejeapl.o. 
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En el .. trlmonlo exlatlrla 1• f lqura el esposo ~le1 

y tr•bajador. en el caso de 1a •Ujer esta aparecerla 
como devota de hoqar y cu•plldora de todos los 
deberes de la casa. de hecho la casa co9K> lu9ar de 
habltac16n per .. nente, era el prlnclplo social de la 

propiedad prlvad• coao e1 caso del r~glaen econ6•1co. 
Bata caracterlzacl6n deberla ocurrlr con los role5 
as~qn•dos en 1• escuela, el trabajo, las prActlca5 
rellqlosas, y la famllla, una aparente nor .. tlvldad 
regulada por un slstema de leyes que l•pedlan y 
caatl9aban lo que ae sal lera de los causes y 

funciones especlflcas. 
Sl el obrero no trabajaba de acuerdo a la necealdad de 

producir con calidad y coapetlr, se le castigaba, al 
el eapoao.no era fiel a los prlnclplos de la •onoqaala 
era cecombenldo, sl e1 eatudlante. hacl• 1as 
1•borea de 1• eacue1a ae 1e reprobaba. 
se conjugaba una sociedad en 1a que era lndlapensab1e 
euap11r e1 deber que Ge 1e daba. 
Sin embar~o y ocu1tamente e1 duefto de1 gran caplta1 sl 
podrla •bus•r de au poslcl6n para corromper y exp1otar 
• sus emp1eadoa. 
Aal ••t• r•1•• nor .. tlvldad (~a1sa porque 
en unos y era dlsErazada en otros), 
re1actones socla1es de esa sociedad. 

aparentaba 
perae6 1•a 

L• 1mpoalcl6n que se orlglnaba en 1a sociedad de 

la producct6n. contEadecla e1 sequndo postu1•do de 1a 
e .. nclp•cl6n humana a Eavor de 1a autonoata y 1lbertad 
de creacl6n. 1os lnte1ectua1es y aEtlstas oponl6ndose 
a eate prlnclplo crearon e1 arte modernlat• que 

relvlndlc•b• •1 sujeto co90 persona. y no co90 un ro1 
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• cump1lr o una utt11dad que h•cer. 
Dicho 9Ddlernlsmo se vo1vl0 la vangu•rdla rrente al 
orden lnatrumient•llsta, normativo, e t91poattlvo de la 
aocled•d burguesa, y enr1quec16 por tle•po la 
la esfera peraon•l y cultural de los pueblos europeos. 

Cuando este arte co•enz6 a maanlflcarse en los •uaeoo y 

9a1erlao ~ue perdiendo su autentlcldad y la autonoala 

de sus creadores, con e1lo lo que se pintaban, 

esculpla, conatrula y tocaba se volv16 convencional, 

perdiendo la orl9lnalldad que lo habla caracterizado. 

El •odernls•o que ne desembocó para Elnales de los 

cincuenta de este sl9lo eatablr.clO co•o el arte 

oElcl•l del estilo de vida que edlflcO el capltalls•o 

de 1a gran Industria, con lo que cualquier poslbllldad 

de e .. nclpacl6n quedó truncada para este periodo. 
En esta crista de1 aodernlamo Eor.as de 

abrlr eapacloa artlstlcos, a la lncapacldad de ia 

modernld•d para lograr la ~ellcldad hu..ana el 
contrarespuesta 

resultante de la 
aspecto sugiere el 

Amblto econ6•lco y socla1, surge una 
que Intenta n•cer como producto 
crlala de1 IM>dle1o Ilustrado, dicho 
t6ralno de postmodernldad. 
Pero ¿qu6 ea 1• poatmodernld•d?. 
Antes de Eesponder a esta pregunta se debe dlstlngutr 
un elemento Importante. 

La postmodernld•d no es un aspecto que 
deElnlr en una sola ruta, para conocerla 
dJstlngulr la existencia de dos •formas• o 
post•odernoa loa cu•1es describe Hal Foster: 

:se pueda 
hay que 
•e:st1.J.09• 

•un poamodernl•IM> que se propone desconstrulr 
modernlamo y oponerse al atatua quo, y 

el 
un 
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posaode~nlao que clogla al prlmero y repudia a1 
oequndo: un posmodernlsmo de rcslstcncla y otro de 
reaccl6n ... (1). 

Esta dlstlnclón que hace de los dos tlpos de 

poatmodernlsmos en importante en este cotudlo, porque 

se desml t 1 f lea le• Idea qu«! a19unos pensadores modernos 

radlcaleo, sostienen con respecto a la ar9umentacl6n 

que toda la cultura postmodcrna presenta tono 

antlhumano, delirante, de consumo masivo, que no 

presenta nln96n elemento lnovador y de creatividad 

sus producclonen, y que el conoclmlento ese 

pontmodernlsmo no adopta ninguna metodu1ogta raclona1 
para el. estudio del. mundo de vida, conLrarcspucsta 

de los pensadores de este siglo que toman a la 

postmodernldad como un callejón sin salida donde la 

humanidad ha tirado el proyecto de modernidad• esta 
definición antes presentada sobre 1os do~ tlpos de 
po5tmodernldade9 y las arqumentacloncs que vienen a 
contlnuac16n. 

En efecto lo anterior 

postmodernlsmo qu~ intenta 
significa que existe 

recobrac el yo autónomo de 

1o~ artistas modernos con visiones diferentes de la 
vlda y de 

inexplorados 

conforma con 

su 

por 

copiar 

entorno. redescubriendo 
el sujeto. y otro 

los mo1des estab1ecldos 

caminos 
que 

y que 

canaliza sus creaciones al gran mercado del consumo 

(objetos y sltuaclones kitsch que posteriormente 
analizaremos). 

De1 primero nos ocuparemos en pArrafos posteriores al 

segundo le corresponden varios elementos de an~llsls 

que se vera en las subsiguientes lineas. 
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E1 postmodernlnmo de rcncc16n como catcgorla general 

tiene una ~ubcatcqor\rl particular que la 50Clcdad 

postinduntr lill, y cnt..a a :;.u vc-;.'! pr(_•!;.1~t1LJ do:;. a=opccl.o5 

cnpc:clClco!'>, l<-1 !>oclt!d<ad del capit..allsmo monopólico 

y la socled61d del con:>umo ele m.1:0.a:~. 

En la nubdlvl:;.16n 1pu~ 

nocicdad po5llndu~tr1~1 1•5 ~•11uclla donde lan fl1cntc5 

ele p:c:oLlucclóu }"d ur i t'rl1 .u1 

ncct!ald.:1de!l mat:.cr la le::; d<~ Ion :>ujct.o~ <!n la sociedad, 

!lino la lóqlca c~;t.:, t!n que h.ir:er 1a 

can~ldad de co~an fi1l>rlc••lli1~ qu(~ han orlqlnado 

sobreproducción de Ion otljcto5 m~nU[ücLuradon, dicha 

noclcdad se preocupa ul mercado los 

art lculos qu(_~ t1an f~tbrlcadn maolvamcntc y que 

nadie las compra porque su <1i~cfio rc[>ll.e lo que el 

consumidor ya tlcnc en su ca:iü y que no necc5ita para 

nada. 

De este Jnpccto lle dcciv~• la 9oci•!d~d del capitalismo 

monop6llco en la cual, los grandc5 cousoz::clo:; que 

nacieron como pcquc~a~ fhUrlcan, han ~cumu1ado en la 

actualidad tal poder que ~on duc~as de otraz empresas 

que se dedican a dl~crentes rubros de la lndu5trla de 
1a producci6n, e$ decir, monopo11zan aquellas 

or9anlzaclones que no pueden competir contra 1as 

grandes corporaclones y tienen que oer lncorporada5 a 
dichas megacmprcsas, con ello la dlstrlbuclón del 

mercado 1o tienen s61o unos cuantos negocios, asl la 

burocracia administradora crece encarg~ndosc de los 

negocios de esta compaftla. 

La 90cledad de consumo de masas esta en 16glca directa 

con e1 postlndustrlallsmo, en e1la la población en 
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general. adquiere 1oa art\cu1oa que a61o necesita 

slno tatabl~n aquc11ou que 1e oErezcan el atatuu 

mostrado por 1a lOqlc~ lnterna dc1 sl5tema capltal.lsta 

1os consumldorc9 entran t~n i .... qal.axla de 1.os producto5 

y son extasiados por 1.a forma en que se prenentan y 

los atributo~ que pueden ofrecer. asl 1a gente compra 

y satisface 1on de~eos de pertenecer una c1ane 

social. prlvl1eqlnda. 

Ente en el. pontmodernlsmo que sigue la lOglca de 1.a 

economla del. slntem.., capltallnta 1as cnferas 

de 1.J vld~• ~ocl~l y cultural en 1a cual. adentrartli 

cuando paue 1.as {nrman b~nlcas de 1.a pintura, 

cucul.tura, arqultecturü y m~~lca. 

En cuanto al otro poutmodernlsmo el. de rcnlntencla 

tambl6n se nombr~ 

visuales. 

lo:s clcmcnto:s de las arte:s 

En este aspecto se puede dar una dcflnlclOn de lo que 

es la postmodernldad de acuerdo 

lineas anterloccs. 
lo observado en 

La postmodernldad a1ude a un nuevo perlado en 1a vida 

del hombre que se caracteriza por 1a ruptura racional 

y emocional de1 proyecto cmanclpatorio 
lo:s terreno de la vlda socla1, cu1tura1, econOmlco y 
re1lglosa, creando pensaalentos y actitudes dlstlntaa 

al modelo de raclona1lzacl6n del trabajo en e1 seno de 
1a vida en sociedad. 

Es un nuevo periodo porque abre las puertas a oteas 
actltude$ contrarias a la forma en que se conclbl6 por 

la eodernldad la llamcsda llberaclOn y dichas actltudeo 
se observan en las maneras de abstraer 
1~ vtda con mode1os econOalcos dlstlntos 

interpretar 

en la 
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..anera de presentarlo en el arte. 
En raclon.-.1 porque lnvolucr.., la lntel.lgencJa humana 

para crear formas de pens~mlento que ayuden 

comprender 1on proceoos poco requl.ares que se 

presentan en c1 planeta, y es emoclona1 porque desde 

la esfera de los sentimientos exl5te sensac16n 

de dcnencanto producido por la lnvlabllldad de la 

necesidad pslcolOglca de recobrar lo que cinco slg1o9 

hlatorla se 1lev0 dlcho proyecto. 

Ante~ de comenzar las caracterlntlca5 e9enclales sobre 

lo que se denomina arte de la postmodernldad, en 

cuanto a la pintura, la escultura, la arquitectura y 

l.a milslca refiere, hay que ver de cerca dos 

fen0meno5 que definen 
en que se con9truye 

lineas generales la 

producto artlutlco y 

y un producto comunicativo dende de 1.-.1 16qlca de la 

11amada postmodernldad. Dichos aspectos a conocer son 

e1 1laSDado Kitsch. seq6n la perspectiva de Abraham 

"oles (vls16n que ne crltlcarA posteriormente), y 1a 

11amada esquizo(renla. 

a. Def~nlcl6n y aspectos generales del Kitsch 

Esta acepcl6n apareció por primera vez en Alemania en 
1860, y es un vocab1o que se deriva del verbo kltschen 

cuyo sl9nlflcado e~ • frangollar•, e9 declr hacer 

muebles nuevos con viejos, o ~n otra5 palabras de 
acuerdo al vocabulario popular que nac16 Europa, 

•dar gato por liebre•. esto sl9nlflca ofrecer 

taltacl6n ma1 hecha de lo que ya existe, en for~a 

reciclada (lo mismo pero con detalles que hacen verlo 

diferente en cada una de las veces enque se presenta. 
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Eata conceptu•1lzacl6n del ner• de ayuda para 
uc def lnlclón y :su compren9l6n 1as arten que 
nerAn pootcrlor~cnte analizadas. 

•E1 klt:sch 1a baratija (duden), ~c:crccl6n 

artlstlca originad~ por la venta de 1o:s productos de 

una Goclcdad en 9un tlendau que se LransEorn.an junto 

con las estaciones en verdaderos templo~•. (2). 

Cuando se habla de una baratija 9lgnlflca que su valor 
ya no fundamenta loo e1ementos aatcrlale5, 

econ6mlcos y humanos, que se han 

producc16n, sino que nu valor estA 

dan para :.satisfacer 

empleado par.-. 

en el uno que las 
necesidad pcx:sonas le 

que puede 

:sentimental. 

de carActer cmoclona1, afectivo 

Y es fruslerla porque su costo no P:.S muy •!lev.'llldo y 

accesible pat. a lndlvlduo:.s que pencan enL~ndar 

socloecon6mlco medio, y que ele clert.-. manet..:. al tener 

dlct10 producto olentan haber cubierto necesidad 

personal, y porque a1 ~er copla de alqo no ne lnvlerta 

tanto para ner manufacturado y por 1o tanto su va1or 

econO•lco es lnflmo. 

Ea una •aecreclOn arttstlca•. porque resulta ser 
producto elaborado a partlr de obra orlqlnal y 

que nace y circunda e1 cuerpo mlsmo del arte. 
Bajo esta expectativa se puede entender que e1 afiche 

e3 una copla. una lma9lnaclOn 1 una actividad que calca 

y reproduce de acuerdo con los códigos de su 16glca 

Interna slutema de cosas y objetan concebidos 

como orl9ina1es para quien los creó o 1os Invento. 

Ld eofera de la producción de dichos fen6•enos 

centra en el consuao de 1o que se oErece como 



e1e•ento a poseer, pero 

en 1a f orm.~ 3610 de 

sujeto desea trascender 

c~paclo, un objeto del 

ruinas de templo, 

estaban alcjadau dc1 
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c1 va1or de tal •cosa• no esta 
adqulrlr las co:sas, :sino el 

con ellas 

ilrtc como 

n~nt.ldo 

en el tiempo o en el 

lo pueden ser la5 

o una plr~mlde y que 

de poneeilOn de 

pertenencia de lon objetan, puede ser sustltuldo por 

a1qo que nln ner cnpect{lcamcntc el objeto sl, 

1ogra la función de sustltuc16n d~l elemento natural 

con otro semlaut~ntlco. 

Aqul &e enarbolan tren aapccton en nl. 

Una forma de hacer el matccl~l {abrlcado 

fetiche de adoración que pueda acompaftarnon con el 

tiempo y que pucdJ la pcuebJ de que :le 

experlmcnt6 tal o cual a~pccto. 

El sentido de poneslón, cuyo ~lqnlflcado el anlrsc 

de algo para complementar nuestro sentido de necesidad 

pslcológica la existencia humana, un 3cntldo 

posesivo otorga una lógica de seguridad y por lo tanto 

dr. posición y de status para determinado 

re~onoclmiento a nivel social. 

Tercero, el kitsch no e3 el objeto tal sino 1a forma 
que dicho aspecto real puede 3cr rcproducldo para 
flnes de venta materla1 y ~lmb611co, es un producto 
cu1tural de 1a epoca. 
Las 11amadas •baratijas• no 300 un fenómeno aislado 

sl.saple, pueato que tiene una gran c:arqa de 

comp1ejidad en su cnn5tltuci6n Interna, y esto se debe 

pr1nclpa1mentc a que es constructo al aervlclo de las 

inquietudes y deseos del sujeto, eG un arte como lo 

denominan de la fe11cldad porque aftade e1 toque, e1 



163 

dcta1le e1 tlntc que recomtpensa c1 1ado vlsua1 de 
quien 10 co•pra, es declr, mezc1a de Eorlaills, colore5, 
texturaB, que ~ln tener mucha relación producen la 
fellcldad. E~te l;é-rtnlno e:\ta un\do al de placer, y es 

que en la sociedad del Elna1 del mllcnlo, este scntlr 

c:1ta ;ii,¡ullatado en r:claclOn a cuant.:o placer: 

reclblr con el eBfucrzo temporal y 

po5lble, Rl rtlchu a5pccto ~e encuentra en la 

:se puede 

es¡>aclal 

ruta del 

hedonismo que puedan entonces tal objeto de 

denominado mal 9usto habr~ cumplido nu función. 

Lo que pretende este tipo de creaciones de objetos, 

no es el pro9reso de la9 formas nl e1 tratamiento 

de temas diversos :sino e1 Incorporar aspectos 

propios de la vida cotidiana, que el sujeto los tenga 

presentes dentro de sus propias reprenentaclones 

y que 1os haya incorporado como ~uyos. 
La fa•l1larldad con la que pueden perclblr 1as 
co5as de la vlda son en st e1 aspecto claslco que 
puede ser reproducido por ente 11amado arte de 1a 
fellcldad. 
Sln embargo el aflche no s01o se ref lere 1a 

lmltacl6n de las canas concebidas como arte, slno 
de cosas naturales que se han copiado por su escasez y 
que hoy en dla tiene un uso funcional de decoraci6n. 

Los grandes pastos, o las semlllaa que se eap1ean pa~a 

e1 creclmlento de ciertas Arcas verdes en el campo, 

11amese, se1va, bosque. u otra cosa. non empleadas 
ciertos espacios de las zonas urbanas ( 11\tAs 
concretamente en las casas >. para arreg1ar o adornar. 
1as 11amadas jardinera~. es un tlpo de natura1eza 
hecha a 1a aedlda de1 gusto del sujeto. pero esta 
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p.:ef;ez:encla no nlqnlflca nece:saw:laaente 
cstructuract6n adecuada de 1an formas cst~tlcas, sino 
c1 caprlcho de 1an per:sona~ que en muchao oca5lonen no 

tiene nada que 

rara flna1lzar hay que tener en cuenta de 1o expuento 
aqul lo nlgulcntc. 

E1 klt~ch no 5610 ~e ldcntlClca en lo:s objeten que 

pueden ser deflnldos por ~u matcrla1ldad concreta, 

nlno por su~ formas y modos en que ne producen, a 1os 

que se conntruycn con base en esta~ maneras y el 

producto final de toda !lerlc de operaciones 

la primera se le llama sltuacl6n kltsch, a la 

se9unda acton kitsch, a la ter.cera, objcton klt~ch. 

En la primera, Ion nujr.tos ne anoclan en comón para 
crear un ritual en el cual ~e agrupe un amblcn~c que 

da la nen~acl6n de un tlpo par~lcular de arreg1o o de 

decoraclOn 10 que rodcJ al capaclo, creando una 
atmOufera de a~pcctos 

re1l91oso, extrapo1ado 
departamento). 

copiados lmltados (arte 

la decor~c16n del 

En 1os segundos, loo nujcto~ participan 
e1aboracl0n lnduotrla1 de 1os objcto9 que se 

en 1a 
pondra.n 

de venta c1 mercado en Eo~ma de recuerdo~ o 
souvenlE~. asl co•o 1a aanuf.actur.acl(Jn pr.O(•la que 
hace e1 arte9ano para su venta a1 exterlor. 
Los terceros, son en sl ya e1 producto f lna1 de 

1a acc16n y que eotan deotlnadoo a r:eproduclr 10 
orl91na1 ya, sea tcmpor~1mente o permanentemente. 
En c1 punto que trata 1a pintura se establece como 
este arte construye sus pr:oplos objetos derlvaaos e1 

aenclonado ma1 guuto y 1a fortaa en que esta copla se 
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lnserta en el 11aa.ado poetmodernleao reacclonarlo y al 
t9ua1 que el trabajo escultOrlco de 1a Qlttma etapa de 
este st91o, se tratara de analizar sl es que la v1ol6n 
del pont•odernl9•o reacctonarlo en Eorraa 
puede seguir vl9ente en la actua11dad o 
ser reformulado en función del arte 

de kitsch 
tendrla que 

que ~nta 

apai:eclendo en f:oraa de po5t•od:crr1l.a11ao de rcnlsteracla. 
Al final de la cxposlclOn de estos aspectos se 
desarrolla e9ta dlscuslOn. 

Uno de los elementos que el po~tmodcrnt~mo toma en 
cuenta para la orqanlzaclOn slnt~ctlca de sus 
escritos, lmtagenes y nonldos, es lo que conocemos como 
el uso del tiempo, y para explicar este punto toma 

a la esquizofrenia como un aspr.cto que servir~ de base 

para comprender la forma y el !ondo de presentar los 

rel.atos de cual.quier lndole- Hac:lendo mención que 
esta exposlc16n sobre J.a esquizofrenia no pretende 
dar un dlagnOsttco sobre lo que repreDcnta esta 
enferaedad en t~rmlnos cl.lnlco~, sino para ver como 
es que dlcho padecimiento aparece en lo~ 3cres humanos 
y como a partir de el.l.o deduce un lenguaje 
especlElco en la e1aborac16n de todo tipo de relatos. 
b. A!lpecton general.es de J.a esquizofrenia 
Lacan en sus estudios sobre el comportamiento humano 
11eg6 a la conc1usl0n de que la esquizofrenia e8 en 
esencia un desorden en el J.enguajc que puede 

produclrne cuando el. nlfto fracasa :su intento de 

acceder al. reino del. lenguaje, o cuando l~ persona 
~du1ta presenta trastornos severos en 1a p~lque debido 

a su lnterre1ac16n con el. aundo exterior. 
manera en como un sujeto que 

~,~ ..... ,~-... ,...,.;.w~'.~,_,.,._...;_.,. 
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pEeoenta eDa entermedad estructura y 1e da aentldo a 
dd lenguaje y se diferencia de un sujeto que no poeec 
ente padeclalento, •ucstra 1a slgulente 
lnterpretacJ.On. 
Seq¡O.n la 

e1 slgno 
concepclOn de 

1ln90.tstlco 
1os primero~ estxuctura1lstas 

esta constltuldo por trc~ 

componentes, un slgnlflcante (objeto material, sonido 
de una pa1abra, 1~ escritura de un texto), un 
slgnlflcado que serla el ocntldo que ne le otorga a 
ese sonido en especial, un 11amado referente, que es 
el objeto que exl:.ltt: concretamente en el espacio 

su Eor.a y en su extcnsl6n y que ntrvc de referencia 
para el proplo ~l9no. 

Esta 
en el 

la forma en que se construye el lenguaje en 
cerebro humano, el cual se tran~forsaar~ 

poaterlormentc en el habla, para cata caracterlntlca 
lon estructurall~tas pensab~n que 1os slqnlflcantes 
dados como fonemas, morfemas o palabras, podlan ser 
interpretados por si solos sln conexlOn con los otro~ 

unidos a el1os, es dcelr, el sl9nlflcado del sonido 
··a•, o de la silaba •de• o del t~r•lno •adelante• 

serlan en todo caso slqnlClcados en re1acl6n directa a 
lo que slgnlflcaban en sl. 
En 1a· actualidad se sabe que las cosa5 no funcionan 
asl: •no se traducen 1o5 olqnlf1cantcs lndlvlduales o 
pa1abras que constltuyen una frase llev~ndolos a sus 
slgnlElcado9 en una relaclOn directa, slno mas bien se 
leen 1as clausulas enteras y de la· lnterrelacl6n de 
sus palabras o stgnlElcantes se deElva un slqnlflcado 
_.. ~1oba1, ahora 11a.ado •stqnlflcado efecto•. 
Bl slgnlflcado, tal vez 1a Incluso la llus16n o e1 
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enpejlsmo de1 slgnlflcado y del 

efecto producldo por 1a 

slgnlflcantes tnaterlalcD.• (3). 

Asl como la e:squlzofrenla 

:sentldo generaI, co un 
lnterrelacl6n de 

de!lordcn el 

lenguaje y non los sonldon c1 envoltorio fundamental 
de esta pr&c-:tlca social, cntonccn esta enfermcrJad 

presenta por la quiebra de nlgnlflcantcs 

lnterrelaclonadon entre 91. 

Asl el lndlvlduo., incapaz de unir los 

nentldos del lenguaje lntcrrelaclonado, sino lo qur

hace es quedar~c n6lo con el componente maLcrlal 

sólo y Jl:slado, (slgnlflcante>, y guardar sólo la 

expcrlencla presente lo que nlgnlflca püra ese momento 

lo que el dice y conoce, ~on ello se deduce que con 

el lenguaje nombra~os y le damos significado lan 

cosas en el tiempo, es decir, 1o que se dice o se hace 

esta previsto e interconectado a 1as experlenclaa del 

pasado, de1 presente y del futuro 

contlnuldad enpacla1 y tempora1. 
sentlclo de 

Al respecto de ello el sujeto esqulzolde no puede unir 

dichas experiencias en su lenguaje por que su visión 

esta m~s fragmentada de aque11os sujetos que no tienen 
el padecimiento, asl para c1 afectado 1a 
forma de presentar las palabras, 
todo lo que tiene que ver 

de generar sonidos y 

con las maneras y 1os 
scntldoa 3e vuelve Incoloro perdiendo la visión de la 
vida. 

De esta dlscertacl6n en 1a que se ha llegado a conocer 

como ea que existe un quiebre en c1 lenguaje se 
hablar6 para caracterizar las creaciones culturale~ y 
comunicativas de loa que es lo postmoderno de Eln de 
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alg1o ... 

2 ... La cultura postmoderna vlata en e1 arte 

a. Plntura 

Como ya :se habrt! leido ltnea:s anteriores, la 

pintura que oc 9encr6 hacla prlnclplos de siglo y que 

se le denominó modernismo (cubismo, s~rrcallamo, 

cxprenlonlsmo, futurlamo, entre otras), apelaba la 
conclencla del yo, como prlnclplo creador de toda obra 

que se quisiera realizar, 

anhelos, los suenos, 

dlcho yo podla desatar 

l~s pasloncD, de 

lndlvlduoa crcadore~ de esta Corma cultural. 

Al paso de1 tiempo e3te arte modernista que 

lo" 
lo:s 

manejado por cuantas personas, empezó a 

maslflcarae en la prc:scntacl6n de 103 cuadroa los 

museos o en laa galerlas, con ello el modernismo que 
Intentaba a1ejarse de las banalidades de la cultura 
do•lnante (entl~ndaae burqucsla indu:strla1), se 
convlrtló en 1a vanguardia 1cgltlmatorla de1 prlnclplo 
de rea1ldad de 1a cu1tura de rna:sao, e11o c1 
modernismo corriente que rescata a1 sujeto 
lndlvldual ~e dlluye y queda a merced de su consu•o 
tna5lvo en 1os lugares ya descritos con anterlorldad. 
Ese fue pEl•er paso para que se desplegara un 
arte diferente con e1 que habla lnlclado a dar cauce 
e1 propio modernismo, y este ttene que ver un 
prlmeE moaento kitsch. 
EEectlvamente una vez que se conso1ld0 el campo de ia 
fotografla y del dlsefto graftco, se comenz6 a copiar 
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y a reproducir con 1aa técnicas proplaa de cotoo dos 
oE1clos obrar artl9tlcao que hao~a la d~cada de 1o~ 

aftoo cincuenta de eotc ol9lo se hablan 
como obras ort9lnalcs intactas. 

cone.lderado 

Lao coplaa que se haclan de muchas p1ntura5 no s61o se 

realizaban en Lorma directa, del orl9lnal a la 

reproducc16n con t~cnlcas de 1lumlnacl6n, encuadre y 

profundidad pEoplan dr.1 dlneno que son cmple~das en la 

publlcldad, nlno quP. Incluso no copiaba la obra 

orl9lnal [arma directa sino que llegaba a 

recrear un cuadro a partir de una foto hecha al real 

exlstencla, con lo que el nivel de representaclonal, 
cambiaba de acuerdo a lo que fuese original o a su 

form~ Mtts próxima. 
Xncluoo el tamafto de lan reproducclonco er~ 

exactamente Igual al de la pintura orl9lna1 ~lno que 

podla variar de acuerdo a 1os matcrla1c5 cmplcado3 y a 
1a exl9encla dc1 p6bllco que qucrla tener una copla 

del cuadro que debla poseer sentido de 

fetlchlzaclOn de la cona hacia el sujeto. 

A:sl la 16glca c!Jtaba de hacer asequible e1 arte para 

e1 consuao aunque sólo fuera en t~rmlnos visuales. 
A:sl los ta•aftos y 1as fornas varlarlan favor de 
los esquemas perceptua1es y acción de los mismos 
sujcto:s. 

Asl 1as ca•lnctas., los postern, las mlnlatura!l, 1o5 

carteles., las fotoqraflas., podrlan conjugar de una 

manera scnc11la y accesible las lmAgenes., de la 
Gloconda de Leonardo Da Vlnccl., o el retrato de la 

creación de Hl9ue1 Anqe1., todo ello ofrecido 
reproducción ld~ntlca por sOlo poner algunos ejemplos. 
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1a b•gatela de1 arte en el arte de connumo. con cl1o 

el orl9lnal perdla su cadencia lncorporAndo1o al medio 
de cultura de masas produccl6n enorme de 

objeto:s. 

A esta 

la cual la 

faceta reproductiva 

función de ofrecer al 

aparece 

pObllco 

otra 

la entrada 

para lo que antcn era visto sólo para la élite. 

convierte en algo diferente la misma naturaleza 

de repctlc16n aunque con un enfoque m~:s de forma en lo 

se ponla al interior del cuadro que de fondo el 

slgnlflcado sem:tntlco. 

La rcfcrencla es a que 

a parte de lo:s aspccto3 

la pintura empezó 

que podla tener 

a combinar 

un r.uadro 

orlglnal, elementos que se clrcun:scrlbtan al contexto 

en que ~e estaba dando esa copla de un cierto Cuadro, 

es decir a la Imagen clAslca de pintura del 

renaclml~nto le untan muchas por 

saturac10n de elementos, cosas aviones. 
hellc6pterou. ra~caclelo~, JUpectos proplou de la vlda 

en el ul9lo XX, esto tambl~n fue calificado de un 

estilo propio de la cultura de la coaerclallzaclón que 

est~ creando toda una gama de aspectos en la mezcla de 
factores como ya se menciono anten. 
¿Ser~ que esta comblnac16n de aspectos pueda ser 

un kltnch en las caracterlstlcas descritas por Holes 
o se tendr& que redeflnlr la conceptua1lzac10n para 
comprender este fenómeno?. 

Dicha cuest16n se observa al final de lo expuesto en 

e:sta parte. 
Lo que puede concluir que los sl5temas de 

representac16n van cambiando y que los elementos van 
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acumu1Andone en 1as foE..a.B y modos de plntaE que es 
necesario la EecapltulaclOn del concepto Kltnch. 

b. Escul.tura 

cuando se habla de escultura el nivel de slgnlClcado 

que se viene a l.a mente es un constructo s611do de do~ 

pleza3 constltuldo por pedestal y monumento, colocado 

en un 1uqar determinado y con una función a cumplir, 

C9 dcclr la escultura se piensa ob~cto concreto 
que se pone determinado 5ltlo y que obedece 

9entldo de conmemoraclOn. 

En muchas partes del mundo se manifiesta ente tipo de 

escultura, mtls sl se observa }Js cotatuan cdl[lcadas 

para honrar a lon emperadores romanos, y a 

dlo:seu. 

ml:uno:i 

El sentido representaclonal que se tiene de como el 

concepto de escultura, ha evolucionado de uno3 siglos 

hasta la actualidad, e1 hecho de que 

conslderemon a un monumento de esta magnitud como un 
~Olo objeto, esto no es una tradición que pueda venir 
desde la 16glca de la modernidad, 5lno de tiempos 

ante9, de hecho C9 en el mlamo arte modcrnl~ta donde 

se rompe la manera de 

analizar. 
tradlclona1 de1 fen6mcno3 a 

En el modernismo la cscu1tura deja de estar pegada a 
un pede~tal para dlstrlbulrsc 1lb~emcntc por el 

eapaclo contextual que la rodea. 

Este tlpo de man~festaclones que se le denomina del 
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ca•po expandido (y se 1e 11ama asl porque se p1anea y 

construye no en cspaclo:J fljor. no accntradou, :Jlno que 
acomoda de acuerdo a1 espacio [lslco y socla1 donde 

se edlflca), recrea c1 ~entldo c1 que fue hect..-1 

es decir, conntruye 1o 1argo de 1.ugar 

cspeclflco donde tiene UOJ Corma y una razón de ser, 

conmemora o rltua1lza algo en pnrtlcu1ar. 

E:stc c:itllo 
igual que 

cnccrr41r:Je 

en cxpan~l6n {ue cambiando, porque a1 

la pintura, la cscu1tura empezaba 

en terrenon burocrAtlco~ que l~ lban 
masificando cada vez mán, por ello el sentido de 

conotruccl6n cambio en forma dlfnr.cnte. 

Ahora ente a~pecto artlstlco nl bien habla con~crvado 

la lógica del campo extendido, habla cambiado 

cuanto su planteamiento dcflnltorlo, es decir, se 

creaha una conntructo, que tlcne que ver en nada 

e1 lugar .. ! i:rcncla1 de su· produccl6n, nl con el 

e3paclo flolco que tlene por cnccnarlo, lnc1uoo 
tlenc nada que conolgo m13ma 1os c5tl1o5 

trad1clona1es de hacer este tipo de objetos (pede:.sta1 

y objeto), sus forma~ ~e expanden 

accl6n que se puede cal1flcar de 

edlflcacloncs se asemejan a masa5 1 
que pueden ldcntlflcaroe con un, 

rcnumldaz cuenta~ la 

radlo de 

azarono, pero sus 
vo1~menes, y arcas 

templo 1 o una 

e3cu1tura tiene en plrltmlde, en 

3U:.S C3tll03 

:1ln 11e9ar a 

l.a:s 
tener 

formas de creación arqultect6nlca, 

la conflguraclón a190 que c5te 

rcvestldo por 1os estilos propios de la 

este arte de 1a construcclOn en otros t~rmlnos es una 

no arqultcctura 1 por presentar 1os c1cmentos 

auflclenten para connlderar1a como ta1. 
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JUsl como 1o de~c~lto arriba, 1a cscu1tura ~e apropia 

de un e~pac1o dc1 cua1 nada tlcne que ver y cuya 

caractcrtatlca es no pertenecer natura1mente a c~e 

cDpaclo, eo decir, 1o qi1~ oe conoce como el arte de1 

campo expandido adc.:llo de aer una no arquitectura, 

pertenece a1 estado~ Elslco real dc1 paisaje que la 
rodea, es parte de ene pal saje, oln aer1o 

conatltutlvamente hab1ando, 1o que ente tipo de 

encu1tura e~ tambl6n un no palaaje. 

Al reupecto de ello podrta plantcar5e ul enta forma de 

presentar a1go responde a Ion planon lmltator.lo:s del 

kitsch en la obseu16n de copiar una realidad aln ser 
una cosa u otra, o 

convenclona1en de creac16n. 
esca.pe 10D 

Dlcho elemento ncrA reflexionado al flna1. 

c. arquitectura 

:slntemas 

E1 modernl5mo como cxprcslOn arttst~ca dc1 lndlvlduo 

mls•o en 1a b6squeda dc1 yo creativo y eGpont~neo, 

(que se oponla los procesos de raclonallzacl6n 
econ6alca de 1a modernlzacl6n productiva), encontró en 

una de 9US prlnclpales fuentes de lnsplracl6n y de 

rea1lzacl6n a la misma arquitectura, 1os estilos que 

se formaron en los primeros aftos del sl9lo XX, 
caracterizaban vo1~menc$ y masas arqultectOnlcas que 

se preocupaban por conjugar ElguraG clrcu1arcs 

semlredondas que impulsasen un oentldo de movimiento y 

dlnamlsmo, 1aa 1lncas y 1os trazo~ estaban pcnsadoG 
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para da~ un sentido de hum.nnlsao a 1as cosas. Bajo dos 

expectativas. 

En el primero 

construcclOn que 

e1 slgnlflcado era hacer esqucma9 de 

fueran ldéntlcon a las forman flslcas 

humanas para dar un realce a la naturaleza del hombre, 

otor9ando1e un scntlmlento de armon1a con nu entorno. 

En e1 segundo se pretendla la 11berac10n pslqulca del 

yo como aspecto relevante en la crnanclpaclOn creadora 

de1 lndlvlduo .. 

Estos dos a~pccton fueron conjug~ndo~c para crear un 

tipo de arquitectura que estuviera en franca opo~lc16n 

loa esquernas rlgldon del slstemJ de producción. 

Sln embargo, la lOqtca con la que fueron evolucionando 

1an aoclcdad•?n occidentales dio pauta para que 

esta dlsclpllna se aleja5c este tipo de pr~ctlcas y 

fuera Incorporando a $U lógica de reallzacl6n 1 1os 
principios de productlvldad 1 utl1ldad y funclonalldad 

que hablan llegado a consolidarse a prlnclplos de los 

clncuenta 1 y que empezaron a caracterizar la manera de 
hacer cierto tipo de edlflcacloncs en varia~ partes 

del. •undo. 

Uno de los 
de estos 
(contraria 

completa 

primeros aspectos que se pueden discernir 
aspectos postmodernista de reacción 

l.a vanguardia estética y repudladora 

de los postulados del modernl3mo) 1 es la 

manera que se dispone el espacio para su construcclOn. 

cuando el automOvll y l.o~ medios de transportación 

terre~tre van 9lendo cada m&s evidente~ el 

paisaje urbano 1 los dlseftadores ven la necesidad de 

ajustar 1os tipos de construcción 1an ca1lcs donde 

clrcu1an estos vehlcu1oo, con el.lo $C empiezan a 
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rea11zar edlf lclos da ~ran envergadura que puedan 
tener auchos pl~o~, y cuya cxtcn~lOn en cuanto a &rea 
de ocupaclOn no abarque mucho en 1a superfScle terrena 
pero que sl pucdJ extenderse todo 1o que se quisiese 

en la a1tura, cl1o podta dac fluidez a la 

c1xculac16n, sólo cuando empezaron 
edificar lon primeros raacaclclon donde se albergaban, 

oElclna~, dcspacl10~, C&brlca~ etc, se tuvo que 

una red de vasos comunicantes para poder conectar un 

s1tlo con otro en el caso de que el tra5lado implicara 

la rcallzac16n de algOn tipo de función Otll la 

organlzaclOn del trabajo, entre otro~ Jspectose 

Asl nacieron las autopistas cuyo func16n la de 

servir de cana) de Jccr.so para los automovlllstas que 

tuvieran el rcquerlmlento de 

ti.capo, aparte e1 hecho de que 

de~perdlclar el 

un ~dlflclo c~tuvlera 

rodeado por autopista 3upcrcarrctera, 

que el valor matcrla1 y slmb61ico de la construcción 

era mayor precisamente por su dlsposlci6n de llegar 

lnmedlata1nente hacia él. 

Otro aspecto que deLinc este tipo de arquitectura es 

c1 aspecto decoraLlvo esccnogr~flcu que contiene 1a 
fachada exterior e interior de los cdlflclos. la cual 
llena de crlstalP-n y co1umnas de hierro y baftadas 

concreto reforzado, dan la apariencia de que 9U 

arm.onla f lguratlva cstt. en rclac16n proporcional al 

sl5tema de relaciones que se mantienen a1 interior. 
las que se presentan la~ 

re1aclones laborales y las no laborales poco tienen 

que ver con la c5tétlca presentada. 

En •uchaa ocanlones el tipo de interacciones que se 



••nl~leatan en c1 1uqar descr~to no son de1 todo 

e5tab1es y predecederas, slno a1 contrario caabian de 
acuerdo a 1on lntercGeG de 100 partlclpantcs, poE eso 

resu1ta contradlctorla 1a n61lda c3tabllld3d con la 
que se ve 1a edlElcacl6n y lo que pana adentro de 

c11as Gobrctodo en lo~ ra3cacielo~. 

Con renpccto a ente tlpo de conotruccloneG se debe de 

mencionar que empezaron a ncr dominantes en 109 afto3 

setenta, y que antes de nu connolldaciOn e5taban 

coapartlcndo c1 espacio constructos que databan 

del sl91o XXX, lnc1uso anteriores. por 1o que 1a 

mezcla de estllon y formas era muy variado, 
zonas cltadinas (en E~tados Unldon y 

habla 
Franela 

prlnclpa1mcntc), en 1a que mucha~ ca3d5• no tcnlan 

u1 nada que ver con otrao que encontraban en c1 

mlsmo barrlo. 
Sln embargo. e1 panorama aclaró para el cdlflclo 

~unclona1 donde el prlnclplo cst~~lco erd 3u eotllo 

escenogra~tco, aunque este mlnmo no tuviera 9ran 

cantidad de adornos, porque de hecho esta arquitectura 

no posee •uchoo deta11c~, s61o es el juego de las 

formCls mctA11cas con la bril1antes de 1os cristales de 
espejo po1arlzado que e~plca. 
Lo importante para 1os dlseftadores una fachada 

que pueda seE mostrada ante c1 p0b1lco vta medio~ de 

comunlcacl6n para que se tmaglne que como e3ta 1o 

externo, tambten •funciona• 10 lntcrno. 
De echo 1os centros de poder de 1a é1lte po1ltlca y 

econO•lca han creado ~ua espacios urbanos para dirigir 

aln dar 1a cara abiertamente a las masas mediante la 

l9C1onlcl6n de su sl~tcma de orden a partir de normas y 
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pautaa, con e11o ganan 100 copaclos de 1a ca11e antes 

de que se edlflquen p1azan p0b1lca de reunión. 

Para flna1lzar baatarta dcclr que 1a escenogr.afta va1e 

m:.~ por e1 1ugar donde ~e aposenta 1a conotruccl6n y 

sus caractcrlDtlcas internan, que por el terreno, 1a 

luz, nl e1 c1lrna, 1a forma tcct6nlca o lo que es lo 

mismo loa propios materiales de construccl6n. 

En contrarcopucata c~tr. tlpo de edlflcacloncs que 

borran del. mapa 105 lntento!l de rescate del 

modernlamo 5e ha originado un c5tllo arqultect6nlco 

que podrla callflcar de postmodcrnlsmo de 

reststencla y que tiene lon slqulenteo puntos a 

conocer. 

1. J •• ~!l forma::s que prc!lcntaban en este tlpo de 

arquitectura funcional y u~llltarla, tenlan el fin de 

construir rc1acloncs de productlvldad, cflclcncla y 

cuidado en el tiempo, y pz::lnclplo 

lntrln~cco de la lógica dc1 capitalismo tenla que scz:: 
11cvada a cabo por medios productivos matcrla1es y el 

mlsmo hombre, c11o los cdlClcio~ no estaban 
hechos por y para e1 desenvolvimiento libre de1 ~er 

humano de acuerdo a 1o que el quisiera hacer 
construcclOn, slno favor de funclonalldades 
m01tlp1es. La arquitectura de rc3lstencla intenta 

reqresar al sujeto (y cntts que nada al concepto 

exlstenc1a1 del ser), para edificar construcción 

que lo doten de ~cntldo y sl9nlflcado a su vlda soclal 
y emocional, para ello se hacen trc~ con~ldcraclones. 
A) La puesta en prActlca de lo que denomina 

rcglonall5mo critico, e~te término slqnlflca lo 

slqulcnte. 

--~~·----~---·--------------



178 

Se lntenta por parte de arquitectos, dlseftadores e 

lngcnlcro~ clv11en (en Europa orlcnta1 y a1gunas zonan 

de 1os Estados Unidos), dencon:1tru1r e1 fcnOmcno de 1a 
clvlllzaclOn tecnolOglca cuanto for-.as 

teOrlcas y prActlca~ de lo que con:il.dez::a :su:s 
productos arqultcctOnlcon, cmp1cando la~ idea~ en 1as 

cua1cs no ne afecte nl la pcrccpc16n motlvaclonal de 

lo que bu~ca un nujcto cuando c!lta cspacl.o 

edificado, nl el medio arnblcntu que lo rodea. 

Nslmlnmo bu3ca con~cqulr tener idea~ externa~ a1 

lugar donde ne construye algo e que ~e incorporen al 

rnedlo reglona1 concreto, (no importa :il enta!l ideas 

que se retoman del exterior tiene que ver con o no con 

~a clv1llzacl6n tccno16glca. 

Por ~ltlmo se bu~ca en el lugar regional de origen 1a 

forma 5ul g6ncrl5 (r.nencia propia), dr. 

arquitectura para combinarlo con los 

hacer 

e1cmcnto:s 

anteriores. Ente reglona1i~mo cr1tlco en 11amado 

mayor concreción a51 porque busca rescatar 1os 

estllo:J tradlclonales y populistas anteriores en forma 

de un 1oca1lsmo cerrado y excluyente, slno 

intenta 1a fu310n pero ~on e1 prlnclplo dc1 ser 
todo. 

que 

ante 

B) El 9egundo punto se rc1aclona con el prlmcro, y se 

refiere a 1a adecuacl6n arqultectónlcu con ~u medlo 

ambiente natura1 • 1¡¡ b0.3qucda es en pro de dar1e 

sentido mtAs propio y m~3 humano lo que esta 

edlflcando, e~ dcclr, 

con una lOglca de 

todas aquc11as cooas 

se trata de modular de acuerdo 
percepción humana y ambiental, 

que s61o sirvan artlflclalmentc 

para c~ear un efecto que caracteriza 1a 



altuacl6n. alno 1o que hace es controlarl•. sujetar1a 
y aantencrla bajo un mlsmo prlnclplo inadecuado. 
Por ejemplo e1 slste-.a de tlumtnacl6n aablcntal que 
se emplea en un munco por lo qcnerai siempre el 

mlnmo. en todan las na1an del lugar. por lo tanto 
tienen pocan formas dlfcrentco de ver un objeto. 

decir 1a vlnl6n compone ~Olo de rutlnarlo 
m~todo de luces. contraposlclOn a esto la 
arquitectura de resl$tcncla planea 1a crcac16n 

de 11na 9erle de monltore9 filtros que proveen 

parcialmente de una llumlnaclOn natural para 
ob9ervar una exponlclOn de acuerdo a 1 c::Jccnar 1 o 
c1lmtatlco imperante, $ln olvidar la claridad de tlpo 
artlflclal. 
Se trata por lo tanto de incorporar lo creado en 1a 

clvlllzaclOn t6cnlca con la cultura y la naturaleza. 
Al mismo tiempo debe de conocer la topoqrafla de 

1os suelos para planear las formas de abordar el 

terreno haciendo la mezcla entre lo fabricado y 

la cosa ya hecha. a$l se le da la oportunidad 

al sujeto de crear. teniendo cuenta 
especlflcldadcs del campo mismo 10 referente a lo 
9col6glco y agrlcola. y al c11ma y a 109 estado5 dc1 
tlempo. agua etc. 
teniendo encuenta lo tect6nlco que 1o 
eacenogrAElco. esto slgnlflca como los materiales de 

construcclOn est6n en tal armonla que pueden reDlst~r 

las Euerzas flslcas de la 9ravedad. del peso. de la 
velocidad del viento. de1 uso por el tiempo entre 
otr~s dlatlnclone&, y no s6lo el arte decorativo de 1o 
escenogr~flco sin conocer las propiedades 4e1 lugar 
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donde Ge construye. 

Lo tcct6n1co cGtc respecto no esta G61o 

función t~cnlca del dlscfto y conflguraclón 
1a 

de 

con e1 fln de ser fucrteu y rcslstcntca, slno 

creado5 bajo un prlnclplo de r.nt6tlca que pueda 

degustar e1 mismo ncr humano. 
C) Por ~ltlmo c1 actor, participante o agente que 

clrcu1c por 1on panlllo~, ~~tonen, eneal eran, 
corredorcn habltacloncn de cualquier construcción 

debe de percibir con aun ncntldon que esta en lugar 
hecho por y para 61, en decir, nun panon debe 

sentir la pureza o no de lon m~tcrl~lcn y como fueron 

labradon o cnculpldos, con el ol(ato debe de oler 1a 

pintura de las parcdcn o el tipo de emanación que da 

un determinado tipo de pared, 

pucrta:i etc. 

asl como ventanas, 

El sujeto con la vista debe r.vldcnclar que cnta un 

:sitio hecho para ~1 y sus rcprcscntacloncs scr~n 

aquella:.J en lao cua1eo refleja princ:lplo de 

uti11dad, slno c1 goce y la espontaneidad que le puede 

dar un 1ugar como ese. 

d .. m6slca 

Uno de 1o~ ocntldoo por el cual el hombre aprendió 

conocer medio ilmbiente fue c1 del oldo, con ~1 

podta apreciar 10!J el.cmento:.J sonoro:s que 

caracterizaban al. entorno natural. 
A1 poder percibir una gama extcno~ de oonldo~, el 
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humano qulso lmltac1o3, emp1cando todo~ 1os rccur~o~ 

matcrla1cs que tenla a nu dl~po~lcl6n para rcpcoduclr 

en forma ac6nticd lo que pod1a otr desde afuora. 

A5l nacieron lo~ prlmcro3 lnntrumento~ 

mu!Jlc.n.1c~ que lntcn~aron en primer momento 

reproducir sonoramente lun .:l!jpccto:l a.mblcntalé::l que 

contextualizaban al sujeto. 

En scqunc1o momento 

slrvlcron de acompanamlnnto para 

interpretaba canclonr.~ de 

C!iton 

la 
aparatos 

humana que 

determinado cntllo o 

tipo, que dcpendlan de los objetivos del componltor, 

del :sl~tcm.."11 de producc:lOn de blcncn matcrl."Jlle5, y del 

sistema cultural que l~ rodeaba. 

La~ mclodlan y canclonc::l que podlan nombrase 
tales (en decir, porque contaban form~lmcntc 

c~tructura que laG ldcntl~icaba: coro5, c5troEan, 

efectos de sonido lntr.rcalado5, lnclu5o r1Lmica y 

duración de tlcmpo), surgieron dcopu~s dc1 

Rcnaclmlento y se fueron enrlqucclcndo con la variedad 

de tonoa que fueron Incorporando gracia~ a1 

avance tccnológlco y 1a propia crcatlvldad de los 

que compontan ta1co me1od1a5. 
Las obras que se compusieron (prlnclpa1mcntc 1a m6sica 
c1A9lca>. 109 slglo9 XVII Y y XIX, empleaban 

una sonorlzaclón que iba acorde con e1 tlpo de tema9 

que en9alzaban este tlpo de plezan, dcclr, la 

sem:.ntlca de sentido y DlgnlflcaciOn e5taba acorde con 

1a cst~tlca de 1a forma musical (de sonidos), no habla 
sa1to5 de 1ntcrprctac16n entre una y otra, seguian una 

oecucncla de rc1acl6n un sonido con el slgulente. 

Exlstla por decirlo aol una forma racional de hilar 
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cada parte de las mc:1odlas hechas. 

E:sta f'ocma de crc.:iclOn c¡uc lnlcló en la m0!3lca clt.t:Jica 

cxtcndl6 a otron q~ncros en lon primeros aftas de 

el sl91o XX, y pronlquló h~nta 1950. 

Es deupuós de la segunda gucrrJ mundla1 que ne crean 

una gran cantidad de 9~neco5 mu:;lcalc~, la balada, el 

jazz, el b1uc!3, que empiezan a tocar aus proplon 

lnntrumcnton, trompeta!l, trombonen, flauta:;, planon, 

gultarra::i, batcr1a, entre otros, asl ne empieza 

comcrclallzar este tipo de mó::ilca, con lo cual los 
p6b11cos tienen la oportunidad de acceder a escuchar, 

•et ca.scanucccn• de Tc:halkow!lky en versión y arreglo 

para Jazz, o Incluso el rock Interpretado por 

una fllarmónlca. 

Este arte del consumo en el llamado pop y ~e denomina 
as1 porque aparto su c~cncla dc1 sentido con que fue 

creada., dcclr., fue •extra.ido• de fuentes 

orlglnalc~., cuanto a tiempo espacio y autor para 

insertarla el mercado., el cu~1 los ~ujetos 

c3t~n dispuestos disfrutarlo pues eso les provoca 

fcllcldad., entrartamos a~t para la dcnomlnaclón de lo 

que "oles habla de 1a m651ca kitsch. 
La que se podrta ldcntlflcar como aqur.1 arte 
que combina sln aentldo de contlnuldad 
rac1onal no ~Olo 1o5 aspectos semttntlcos de la letra o 
la cst~tlca de 1a m6slca., slno que ambos aspecto3 

(letra y •eiodla), no 

sl., nlno a1 contrario 

tlcncn ninguna rclaclOn entre 
estAn compuestos de aspectos 

80noro~ que no apelan a 
o l09lca (entendida como 

una raclonalldad coherente 
1a hllaclOn de una ldca 

qur. tiene un prlnclplo., desarrollo, y Eln)., slno 

~ 

¡ 
1 

l 
! 
{ 
¡ 
! 
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poE 1a cua1 1a nub~ctlva humana ordena de una &ancra 
la realidad aunlca1. 
Lo~ movlalcntos que 5e caracterizaron por tener ente 

prlnclplo de irracional fue el del rock en la negunda 

m1tad de Ion anon ::lenenta y ha!lta el f.': lnal de los 

setenta .. 

Crupo:J 

•The Who•, •Thc Ooors", 

•n1ack 3abath•, cte. 

Rompieron el prlncipio de orden en el manejo de letra 

y de nonldo, creando 5un propia~ [arman de creac16n 

de mónlca, cuyo contenido algunan oca5lonc~ 

(nin ser del todo cxpllclto por el u5o del lcn9uajc), 

verdadcra3 conslqnJ!l contra el orden cnLablccldn por 

1a dlna~lca de la productlv!dad, 

utI11dad de las cosa:J. 

Las creacloncn de estos artista~ 

la eficacia y 

cnralzab.:an mt.ts 

el 9ozo de hacer mOnlca que lJ de cumplir 

func16n espcclflca. 

1a 

Por no e~ ca~ua1 que ~n ~nt~ ~poca ~e comience a 

dar e1 consuao de suntanclas prohlbJdan por 1as normas 

sociales tales como, 1a marihuana, el haslsh, c1 
Acido 1ls6rglco, pues estas drogan las que 
per:•lten 11berar c1 subcon!lclentc en 1a búsqueda de 
mundos opuenton prlnclplo de realidad tan 
mora11zante y alienado como la noclcdad capltallnta. 

E1 empleo de drogas va ligado a la creación de 

m6~1ca, muchos de 1on artlotan anteriormente citados 
exp1oraron terrcnon de 1a mete mediante la apropiación 

Etslca de eota~ oustanclas, y crearon discursos 

dc11rantcn tanto en nun sonldos como en la letra, (De 
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d~ce de11rantcs porque ~e caracterizan en un de8pcrtar 

de 1os ~cntldos y en una forma hlperrca1 y excltab1e). 

Sl vemos 1a 1ctra de alguna canelón de loa eeat1co 

ne puede dar cuenta de 1o que dice, en c1 caso 

por ejemplo de •strawberry Cleld9 forcvcr•. 

•Nada real, hay nada que preocuparse 

¡campos de frena~ etcrno5!•. 

O el ca~o de un dl9curso desatinado el aspecto de 

1os c"J.Cordc:i mus leales critica del orden 

Impuesto, como lo hace Dob Oylan o rlnk Floyd. 

En el primer caso. 

•"!entras lo~ poderosos hacen la ley para el tonto y 

para el sabio; no tengo nada, madre, porque vlvtr•. 

En el segundo caso. 

•No queremos educacl6n nl tampoco control mental•. 

EGtas forma~ de hacer mOslca Cucron las que 

mantuvieron todavta hasta lo5 anos ochenta y sus 

creadores est~n entre 1os grupos de raza negra de lo~ 

sesenta de las llamadas pante~as negras y 

hlpples, y uno que otro afroaacrlcano. 

Ya para 1os afton ochenta se creó otro 

de 1os 

estilo 

de m~~lca encabezado por los •punks• (jóvenes vestidos 
con las ropas desgarradas, de color generalmente 

obscuro y con una formas puntiagudas o de trlangu1o en 

los cotilos de pclnaree). 
Las mclodlao y las 1etras de estas canelones eran con 

sonldos estridentes, a veces l~gubres y a veces con 

tonou muy a1tns, 3US 1etras enarbolaba la muerte como 

va1ores slmbOllco~, por eso ha este tipo de mOslca oc 

1c denoalna •oark muste• o Death muste•. 
A la par que estaba dando esta m6&lca 
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orlg.ln6 una totalmente contraria con ~onldo:J 

que 9c acemcjaban ~ un 1ugar tranquilo como el campo 
donde ne encuchan 103 e{ccto3 ~onoro3 de loe anlma1eo 
de l.a vcg:ctaclón.,. del mac o del. al:cc que clrcunda c1 

terreno, ente a5pecto arttstlco que reproduce lo~ 

9lntema~ naturalc3 o lo~ ecnslstcman rccrcar=Jón 

de amblen te t~l llamado •ffew age•, que 

contrario rltmlcamcntc a 109 sonidos cstrldenclale5 dr. 

las rorman musicales anteriormente descrita~, empieza 

a convertlrne en ~quclla melodla que ahoga por la 

tranqullldad natural e ln~cnta tra3mltlr lo~ de5e03 de 

paz lntr.rlnr para lon ml9mon sujetos. 

Pcroonajcs representativos de c1lo~ es la móslca del 

lnterprP.te llamado Yannl de •r;umcr Solltude•, 

de •Harc Newman• o de •nruce Hltchc1I•. 

EatQ es c1 tipo de acordes que Invitan a la rcflcxlOn 

y a 1a medltac16n del mundo y que nupuc::;.tamentc 

otorgan cierto equ111brlo 

sujetos. 

las emociones de 1o~ 
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3. Los universos slmbOllcos de la cu1tura pa~tmoderna 

el arte. 

rara comprender cualc!l y 

universos cultur.:i.Jr.:;. del .:irt:r. 

postmodcrnldad, hay que rcmltlrno5 

culLura, oubculturd y contracultura. 

'"' 
de 

prc5cntan 1o::i 

la llamada 

los t~rrnlno5 de 

Se rcml te cnta5 trc~ tcrmlnolog!a~ porque de 

cierta manera una cult.ura representa una forma de 

el mundo y de adapt~rn«! a 61 mcdlanLe una serle de 

pr&ctlcas sociales y de visiones de la realidad, a!l1 

entonces el sl:stem.-i caplt:al lst.a con !:>U carga Strnbóllca 

(ideas, costumbrc5, co5mov1Jloncs etc), y con su carga 

tccnolOglca, C Instrumentos de trabajo, de 

clentlflca y comunlcatlva), resulta ser 

clifuslón 

tipo 

espcclflco de cultura que ha construido un determinado 

grupo para analizar y legitimar ~u mundo de vida. 

Y una subcultura en c~tc ca~o aer1a los mccanl5moa que 

tiene una cu1tura para poder oobrcvlvlr en e1 copaclo 

y en e1 tiempo., decir la oubcultura crea 

paralelamente., ncrlc de 

d1[crcntc3 y hanta cierto punto 

dando un ncntldo dl~tlnto a 

cootumbre5 y rlton 
lnovador.c~ .. que le van 

la cultura orlglnal., 
rcoulta ocr la Jncor.poraclón de nuevo capital 

nimbóllco para dicho o1otema. En este caoo en el 

cap1tallomo han creado manlfcstaclonc~ que han 

lnt.cntado 

orl9lnada 

abrir el sentido de la raclona11dad 

este slotcm.:i., tal co el cano del arte 

moderno en cun lnicloo (aunque después haya pasado 
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postura 1cgltlmatorla de1 mode1o 

Y 'ª contracultt1ra rcprcccntJ unn verdadera rcbe110n 

oponltora entre grupo5 por imponer ~u vlol6n del mundo 

contra ~l prlnclpla de orden cxl5tcntc. 

Dajo esta 16glca la contracultura del capitalismo 

:seria la r.orm.~ poctmodcrna sólo de ver el arte, 

clno 1a sociedad, la clcncla, la [llo5o!la, la 

economta ente otran, rccu~rdenc que el proyccLo de 

modernidad se ldcntlflca con l~ forma ldcol6qlca del 

capltallsmo burqu6c que t>unca orlcntac\On c1c 

progrc~o y fcllcldad t1acla el futuro, mlcntrac que la 

pootmodcrnldad, no hay~ lnl.crlocutorc5 cnpcclflcoc 

en sun prlnclplon, y cu~ pontuladoc no se cncucnLran 

vislumbrado:¡ c"J.l ful.uro, nlno l•• vlvcnc\•11 de un 

prc~cnta lleno de azar, c~os e incertidumbre. 

S61o habrta que aclarar una cuestión con respecto a 

1on t6rmlno5 aqu\ prc5cntado5. Una contracu1tura que 

nace en rcspuc~ta al malcntar que genera en 1a 

cultura dominante, no stempr~ prcfienta en sus estadios 

de de5arrollo 11na franca opo9lcl6n, slno que puede 

crearse en mucha5 oca5loncs para 1cgltlmar ta cultura 
ln1c1a1, rccu6rdc~c que al 1a lucha entre 
cultura y contracu1~ura lo que otorga una forma de ver 

1a9 cosa9 de manera dlfcr.cntc, 5lno la contienda se 

hace entre grupos de intcr~s. y cu~ndo dichos grupos 

11cgan a un arreglo ~lmb611co, las visiones pueden 
convlvlr sin nlnq6n tlpo de desgaste, por eso sucede 

que hay contracu1turas que no sirven para oponerse, 

pues unas cnt~n para 1cgltlmar, y otras a61o nacen 

como lntcntoo fugaces del cambio. 

., 
~ 

1 
1 

1 

' 
¡ 
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Pero para comprender 1os mecanlnmo5 por 1o5 cua1cs 

pueden operar entoG tres nivelen, vlcnc 1a nlqulcnte 

exp1 lcaclOn. 

•La cu1tura 5crla una cspr.cle de memoria co1ectlva que 

contiene 1os datos cscncl~len relativos 1a propia 

e:~tructura de1 grupo, al ambiente donde 

entab1ecido, y a lan pautas de conducta necesaria para 

regir la conducta dc1 lndlvlduo". (4). 
De dicha d~Clnlcl6n cntlcn~c que este ~~rmlno 

~lqnlflca 1a rclacl6n en que tiene el ner humano con 

el ambiente en su~ y ~u~ transformaciones, 

detcrmlnadd~ épocas tll~tOrlca~. 

Una cultura en C5pccl[lco para poder nc9ulr cxlstlcndo 

debe de evoluclonür hacia otra~ forman lnovadoren 

donde sus creadores puedan desarrollar 

y cspont~nea todas nu~ actlvldddcs, en 

de manera 11brc 

este sentido 
la 11amada Dubcu1tura serla e1 aspecto dln~mlco que 

en ciertos a5pcctos revolucionar o hacer progresar 

una determinada cultura. 

La subcu1tura en este :l.er \.:J. manlfcstación 

parcial de ritos, costumbres, y formas de ver la vlda 
de un ~lstema m~s general como lo es la cu1tura. 

Ea tos Ordenes aparecen 

incorporando nueva~ Ideas 

una necenldad propia 

funcionando. 

en 

de 

debldo que 

el espacio ~ocl~l, 

que la:s cosas 

van 
como 

:stgan 

Cuando 1as ~ltuacloncs 1legan hasta cierto grado de 

con(1lcto puede ser que 1a subcultura se convierta en 

una contraculturc11, 
lrreconcl11ab1en entre esta 

decir, 

6ltlma 

una 

Y el. 

expresión 

prlnclplo 

do•lnantc, que puede verse en una franca opo3lcl6n de 
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coao una y otra conciben el •undo y 1a vlda. 
Cuando 1a cu1tura doalnante permite ceder terreno 
a1qunas manlfcstaclones de la contracultura. es c~tado 
de1 slstc ..... , puede cvo1uclonar otron momento~ 

dlntlntos. 
En cambio puede ocurrir que la cu1tura dominante 

adopte una postura autorltarla de acuerdo 1o~ 

personajes o a las lnstltuclones que 1a lcgltlmcn. 
Cuando esto ocurre. se prevé que la cultura dominante 

puede sucumbir ante la lnflexlbllllldad de sus 

crear mccanlnmos totalment.e cohcrcltlvos 

dlsfrazadamcnte re1>res lvo:s. 

•La decadencia de una clvlllzac16n comienza cuando su~ 

poderes de domlnlo se perfeccionan tanto. que le 

permiten Calslflcar lnhabllltar las subculturas y 

contracu1turas que constituyen c1 mecanismo adaptativo 
natura1, cerrando asi 1as v1a5 de todo cambio 

evo1utlvo revo1uc1onarlo. La capacidad de 

~upcrvlvcncla de una cu1tura define, por e1 
contrario, por 1a habl1ldad de aprender de ~u~ 

subcu1turas sln ser destruida y sln destrulr1aa. 
E1 rechazo de dichas lnjerenclaa 11cva 1a 
esterl1ldad, e1 estancaalento o a 1a 
destruccl6n•. (5). 

se dice que e1 kitsch coao fcn6•eno 9enera1 resu1ta 

ser ese poder de dominio que presenta 1a cu1tura de1 

consulM> de Masan como e1 soporte de un engranaje ya 

des~astado por e1 constante rcclc1aje de cosas. 
Esto podrla ser parcla1mente aceptab1e en e1 sentido, 
que e~ectlvaaente 1as cosas hechas en el pasado 
copla4as y vendldaa como baratljas para otorgar 



placer loa que 1o adquieren, en ese sentido el 
afiche si ae podrla identificar como fen6aeno que 

intenta a~errar en e1 sltlo de honoc a una cu1tura de 
cnvo1torlo y de ceproducclOn. 

Pero han ta que punto la comb1nac10n de anpectos 
pa!ladoa 
Din 

cuanto m.atf!:r tal r~::i y ldea:i 
10glca aparcn~c, rlndl~ndole culto a la 

lrraclonalldad y al gocr. humano, como el caao de la 
plntura y su mezcla con la fotografla y el dlcefto 

gr A! leo, o la arquitectura aceptando 
los rcglonallsmo y la clvlllzaclOn unlveraa1, 
conalderar!le como prlnclplo dl!ercnte 

tanto 
puede 

1a:s 
vlslonea que ha Impuesto c1 sentido instrumental en la 
época contempor~nca. 

Como dlstlngulr lon valores de uno y 

se denosta al kitsch. Si éste est~ 

del otro cuando 
rompiendo la 

tradlclOn racional de hacer arte que era la lOglca de 
1a cultura del modernismo. 
Bajo esta expectativa !:le debe hacer una dl:stlnc16ri de 
aquel aapccto, que enarbola el medlo de1 consumo de 

masas, y el que esta naciendo o surqlendo a co!ltl11an 
de ~ate como un •kitsch•, (se pone entreco•111as pues 
qulz& se 1e puede nombrar de otra manera) que :Jlrve 
como aspecto contracultura sa1ldo proplaaente de 1a 
lrraclona1ldad humana y que 9C refleja en 1os eat11os 

plct6rlcos, c9cu1tórlco~, arqultectOntcos y auslca1es. 
En este a3pecto puede oer cuestlonab1e 1o que Mo1es 

Indica de la m6slca kltDch, pues e1 juego me16dlco de 
sln 9entldo con lnntrumentos, efectoD y sonozon y 
1etr~ que nada tiene que ver, no cua1qulera 1o produce 
sino debe de profundizar en 1a psique de1 sujeto para 
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saber o no naber lo que c~L..'.l haciendo. 

Dicha a9pccto artlntlco no puede con!lldcr~rnc como 

.'.lf1chc puen t:orma c!lta adentrada .'l 109 

prlnclplos 10glco5 de lo!l lndlvlduo~, nl no que cnta 

ln~crlLo en el de l.:in emociones. 

Y de hecho esto lo que rem.1rc..'.l lo::> valores 

culturales del arte postmodcrno, un rcgrcno del sujeto 

en nu ldcntlflcaclón y dcnpllcguc de sus potcnclalcn 

~ubjctlvon. 

En ld rcprcpcntaclón cst6tlca de hJccr algo no por 

utilidad, nlno por lan 

c5pontaneldad de ahl, que lo que 
de revivir 

pJnt.c!, 

construya, se esculpa, o realice muslca1mcntc 

li> 

teng~ un canon de orden nl de rrgl~ cnpcclfico, nlr10 

forma nlnt~ct.lca que proviene de la.s 

motlvaclonc3 del lndlvlduo. 

Por se debe plantear la dlntinclón ~1 es que t•ay 

un kitsch definido por la cultura de ma:;aJ. 

c::ontrarenpucsta que relvlndlca el princ::lplo de 

lr:cac::lona1ldad de ~ln sentido. de libertad. y de 

dcscent:camlento de normas de los mismos seres hum.-..1no~. 

A la par de que busca el rccnc::ucntro de lo5 
hombres el aspecto de los sentimientos y 

de 1an v1vcncla5, se busca tambl~n la esencia 

mct.aflslca,. csclndlda o rota por los p.:atronc!l de 

con3umo y de trabajo de ~a vida moderna. 

Es el encontrar el yo pero desde un punto de vista 

esplrltua1,. donde Dios el creador,. no es una entidad 

cxógcna apartada del sujeto,. sino que esta entidad 

cxpcr1.mcntc las sen~acloncs diarias de las persona~ 

que bu~can su cncrgla primaria Cespcclc de ~urea),. 
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para c~tar en armonla con 1a nnturü1cza. 

De hecho el valor ccolOglcu de prc5ervac16n que 

mucntra la arqultcct.ura, 1a c~cu1tura y la mO~lca, es 

caractcrlzac16n qun ne h~cc para denostar lo que 

la clvlllznclón a destruido. 

La~ ci1~a~, 10:1 c~pJclon c~cultóricon, y la rnón lca 
Incluyendo 

rcprcn:cntan 

algunos p.:itronr.s de al lmcntCJclón, 

forma de rcc=onclllarsc la 

ccoloqla en un intento d~ rt?5c~t~rla bajo lo~ t~rmlnos 

de un t>O::ltmodcrnlnmo en pro de la vida humana. 

Postr.rlormentc 5e V<! como c5 que la Imagen t.c1cvl~lva 

Intenta CJlnlflcar el medio n~t12ral perdido, por 

Icono~ qu~ rcproduc1?n !!.unido!~ que ~e an:cmejan lo 

rc,'ll concreto. 

llaclcndo el comentarlo de que no sólo dicho aparato 

tccnol6glco intenta mo~t.rar reprcncntacloncs que no 

corrc!lpondc la cxten~lón flslca y so~lal de lo que 

existe en el contexto, el caso de 1a5 
y .>1 reino animal, !lino tamblén plant,-.!l 

dentro de la pr:tctlca de la cotldlancldad. 

Existen ot:c:as de distinta tndolc, por cjemp1o, ahora 

que la moda o:c:lcnta a tener un aspecto estético 
agr.::rid.::rib1c (p,u:a lo:i ojos de los dcm:.n), mediante el 

cjcrclclo, en los lugare3 donde realiza esta 
act1vldad fl~lca, ne ponen plso8 con alfombras verdes 

semejando pasto, en 1an parcden se pegan pontcrs 

con motlvo3 camplranon, para hacer creer (aunque no 
todo mundo ne 1a cree), que se cnt~ en contacto con 1a 

naturaleza, y que e1 vigor de1 ejcrclclo c~ta en razón 

proporc1ona1 al espacio donde 3c encuentre, en c3ta 

misma 109lca venden una serle de producto de 
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nut~lclOn que se asemejan a 1o5 que produce en el 
entorno natural que lml tan, la~ bcbtdao 

lnduntrla1lzadao sabor naranja•, o 109 

embutldon de carne de re~, hcchoo con materlülco 

5lnt6tlcos. Eoo en lo que rcopccta a1 cuerpo flnlco y 

ou re1ac10n con c1 amblcnte, pero en el plano de los 

sonidos ne ha creado ne llamado •Ncw Agc•, o nueva 

era, m0:>1ca lnotrurncntal que 9C intenta anemcjar •"1 loo 

sonldon hechos por el alrc, el aqua, los Arboles, o la 

fauna de un sltlo determinado. 

En el plano pstqulco han aparecido escuelas de 

medltaclOn que a trav6~ del control monLal imaginan un 

•viaje alrededor de la naturaleza•, esto lo logran 

sc96n cl1on con riguroso estudio pr~ctlco del cerebro 

y de sus potenclalldadcs. 
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4 .. Medios 

creactOn 
de 

de 

co•untcaclOn 
producto.a 

y su tntervenct6n en 1a 
comunlcattvos de 1a 

po~tmodcrnldad. 

a. En el c:lnc 

En la imagen clnematogrtaflca pueden dlstlngulr 

aquellos 

vlda del 

produc:ton que 

capttall:smo 
enarbolan el modo de 

mnsas como estereotipos 

oon cotldlana:s dentro 
humanos. 

monopOllco y de la cultura de 
de las pr~ctlca:s sociales que 

de la vida de l.o:> :scrc:s 

Y por otro lado cxl3tcn otras produce tonen que 
Intentan crear una propuesta diferente a la del 
cstabllnhment, en cuanto d sus c6dlgos de construcclOn 
cotótlca de forma y contenido. 
En esta parte :se habla de ambos para caracterizar 

su~ partlcularldadcs. 
La evoluctOn tecnolOgtca que .aufrlO el medio 
clnemato9raElco ayud~ron en un primer momento que 
la c~aara se liberara de au plano y tuviera las 
poslbllldades de deaplazarse para tornar caDl cua1qu1er 
elemento de una determinada secuencia. 
Posteriormente e1 este lnvento 
t6cnlcaa de lmprc310n de la 

~e enriquece con las 
pellcula, e~to se logra 

conjuntamente con 1a aparlcl6n del cine sonoro. 
E1 color es otro elemento que uc aftade a la mancza de 
crear y producir un fllm. 
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Plna1aentc dlcho aparato dc1 cual 1a cultura de niaoaa 
:se va a~lr para comcrclallzar en grandes vol6mcncs 

1a produccl6n de ctertao fllmaclonc~. 

La rcallzac16n de todo tipo de pellculau fue encauzada 

para su venta en la lndustrla del video. 

Géneros como la comedla, el terror, 1a acclOn, la 
clcncla flcc16n, el drama, etc, podta ocr ~dqutrldo en 
las tlr.nda9 encargada~ para c~tc t1po de nc9oclo3. 

E:sto tener gran demanda en la d~cada de lo~ anos 
:setenta y en 
Sln embargo 

plantcilb.~ el 

que le 

la primera mltad de los i1~0~ ochenta. 

la qulcbra del modelo de mundo que 

orden técnlco-ln~trumcntal y 1an cr1tlca3 

hactan por su forma de aplicar la 
raclonalldad a lo~ vroccno!I ~oc!~lcc, orl9ln6 que ~e 

empezaran a Introducir al mercado del vldco para 

venta en una ~crlc de productoo comunlcatlvoo, lon 

cua1cs podrlan servir de noportc para continuar 

preservando c9c modo de vldJ raclonallzado. 

En este sentido a19unao de coas [llmaclonen Intentaban 

conseguir ser una especie de •sustitutos• placenteros 

para e1 sujeto como una forma de pa~ar el tiempo. 

Los filmes o vldeo-documenta1cn presentado~ tienen 
tres temas caracterlstlcos. 
1. Lo~ vldeoa de supcrac16n personal. 

Entre c11os se encuentra toda ld 9~ma de productos 

que mediante l.a con9trucclón de un dl:icuroo una 

retOrlca de tipo motivacional, dencan que 1a gente 
sea mejor en cuanto nus relacionen de trabajo y 

1as que puedan darse fuera del ncno de lo laboral. 

Buscan ante todo que la peroona nlcnta confiada 

incentivada para ner mejor cada dla y pueda rendir en 
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capacldadcn lntc1ectuales y 

hombre puede ncr mAs Otll y 

l.uqü.1:. d:ondc <leoui:i:c.11a 6Ufl 

El objetivo de este tipo de co~a3 11amada3 ·~upcracl6n 

pcr~ona1•, no es en realldad para que el sujeto crezca 

~n su5 aptltude~ y en aus actitudes de ser mejor como 

humanan (es decir en la capacldnd de constttulr~e en 
peraona~ razonables y con sentlmlentoa}, 5lno p~ra 

ofrecer su~ servlclo5 en pro de un zl~tcma altamente 
racional y tecnolo9lzado de la dlvts16n del trabajo. 

Ast cxlstc verdadero prop6stto en propugnar un 
modelo que niega a cambiar de rorm.r1. estructural y 

de fondo. 

2. Los vldcou aerOblcos o de cultura flslca. 

La ncccnldad de montrar una cu1.tura. donde :se necesita 
una cst~tlca bella (1a que 91or1ftca lo~ cuerpo9 

esbc1tos. at1~tlco~ y blcn fortnado5)• para poder jugar 
1os caplta1c5 corporales en un determinado contexto. 
A 1a comlda chatarra. a una vlda :sedentaria dada por 
consumo de leonas. :se tiene que elaborar una forma de 

vtda que pueda contrarrestar aunque ~ea por un mlnlmo 
de tiempo las costumbres de 1a socleda~ de1 fln de1 
ml1enlo. 
Ahora el cjerclclo cuc3ta por :ser un lujo que no puede 

de1 todo permltlrDe por 1a5 mancraa en que ne oi::ganlza 
1a vlda, por el1o e1 precio cconOmlco es preponderante 
para la comercla11zac10n de ente tlpo de vldcoz 
pero e1 precio flnanclero ea meno~ co5toao 31 3e 

pLensa en 1a 1nversl0n a 1argo p1azo que ofrecen lo~ 
ejerclclo5. 
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Todo ccto tanto lo5 videos de supcraclOn como e1 de 
l.o:s aerOblco:s !Je el.abaran conjuntamente con un mar de 
11teratura que van trrumplcndo c1 mercado de llbros y 

rev1sta5 y que de cierta manera lcqlt1man ese tlpo de 

ritos. 

3. Loo videos porno9r~flco~. 
E1 poco espacio de tiempo que deja el slstema laboral. 

que dicta el modo de vlda del capltallsmo, y l.a JÚO 

mtls reducida poalbl1ldad de conotrulr una relacl6n 

~enttmental. orlqlnan que el nlotema adopte un cOdl90 

que permita ~u reproducclOn propio y para ello emplea 
l.a lmaqen como un acto de lcgltlmacl6n olmb011c~ pc~o 

al mlnmo tiempo como un oentldo actb de fal~lflcaclón 
de lan actlvldadefi ~morn~n~ y crOtican, 

anteponiendo 

rapldo. 
tlpo de mecAnlco, eficaz y 

Mec~nlco pues nOlo cumple la función de acop1ar a dos 
cuerpo en un slntcma repetitivo de movlmlentos y de 

proce3on rutinario~ el engranaje de gran 

maquinaria. 

E~lcaz, pues s01o cumple 1a función de provocar 

placer, sin 
requerlda:s, 

gastar 
y :sln 

znt.s a1 lA 

que exi:stc 
scntl•ental entre 1on sujcton. 

de 1as ener9ias 
acercamiento 

RApldo porque 9010 l.1cva un periodo muy corto de 
tiempo, sin desperdiciar ciertos momcntoa temporales 

en la5 ~ltuaclones de 1o sujeto~. 

A este respecto loa videos de pornografta podrlan ser 

concebidos en una partlcularldadcs: 

Al La pornografta vendrla siendo e1 •estilo 

amar 111 lsta• de una relacl On sexual entre una pareja 
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de nujeton, porque con5truye todo re1ato 

~cnnactona1 e hlperrca1 que co31f1ca grado de 

cxa9cracl6n extrema 1a~ formas de cntab1ar 
lntcracc16n erótica. En el video pornográfico 

vende manlvamcntc 1a idea de un anpccto tntlmo de1 

nujcto, que ne gr.ncra1tza como algo sin nln90n chiste, 
mostrando 1a banalidad en sun escena~. 

A la 
ncrlc 

par de c:Jtc 

de rcvl:.Jta.n 

tipo de crcJcloncn cxlntc toda una 
que van dc5dc sólo mostrar lo5 

cuerpos dt!nnudon de mujcrc:i y hombrc::i forma 

cnt~tlca ncmlcst~tlca, hasta el mero acto sexual 

lnntlntlva del ncr humano. 
En contrare&pucnta a ente tipo de productos que apelan 

a1 de la imagen para su lncorporaclón en el consumo 

de videos, ent~n la serle de pcltculan que elaboran 

form.;.1.n de trJitar de una manera !l 1 ngu1ar el lcn9uajes 
de [arma y olgnlftcado. 
Muchos de c!ltos f11mcn son proyectados en varias ~ala!l 
comerciales del mundo, sln que esto sl9nlflque que 
la propuc~ta est6tlca nea dcno5tada. 
Lo!l ejemplos de esta fllmo9rafta de la postmodernldad 

la podemos ver en c1 cine del viejo continente y de 
Am~rica. 

Se detalla primer lugar al cinc europeo, 
principalmente el de Alemania y el de Franela, por ~er 
nacloneo en 1ao cua1cs oc ha dcsarro11ado 

lnduotrla que no o61o ha tomado 1as Ideas de su propio 
contexto, sino también de otroo lugares, adcrnt.n de 
que aht han dado una cantidad i:e1evante ele 

clncastao y directores que han hecho f llmeo de gran 
importancia para el mundo. 



Vln Wendero ha·sldo conjuntaacnte con Fa~:sblndcr uno 

de 100 dlccctore:s que ha rea11Zddo un trabajo de 

continuidad en 1a dlrcccl6n clnematogrAClca. 

sus trabajo9 arrancan dende ante~ de 1on afto~ setenta 

hasta 1a actua1ldad. 

De hecho ::e 

produccl.one:s 

le recuerda 

fl1m.lcas 

mayormente 
•par1~-Tcxas• 

por nu:J 

(19114), 

•Las a1as dc1 deseo• (1989), •Jla:sta el Cln del. mundo• 

(1991), y •Tan lejos y tan cerca• (1993). 

De 1a pe1lcu1a que se hab1ar~ en ~e •1tanta e1 fln dc1 

mundo•, re1ato fllmlco que antepone co~o c1cmento 

ccntra1 1a form..~ ~n como la tecnologla ha avanzado a 

9rande~ pasos que posible ver con un aparato 
receptor lmtA9cnen presentes de cualquier parte del 
mundo. La pe1tcula cuenta de 1a lnvcnclOn de un 
aparato que e5taba en un primer lnlc1o predcutlnado a 

que 1os lnvidcntc:s pudiera ver, pero dcupu~s rcou1ta 

que e~ perfeccionado para que mediante 1on rccucrdon 

de 1os uujeton ne puedan tranmltlr lo que e11on mismos 
:sueftan. 

La traiaa 9lra al.rededor de1 uno que ~e hace del. poder 

para control.ar y 1a patente del invento 
~secuencias de b6squcda y per~ecuclOn, aco11tpaftan ai 
tema propio c~cenas de 1uqarc~ den~rtlco5, se•l~rldos 

e incluso con pob1ado~cs a9rlco1a~ que contrastan 

1os avances t~cnlcos. 

E1 fllme concluye 
protagonista 

pc:sadl11as. 

1os de1lrlos que tiene la 

e1 hecho de haber visto sus proplüs 

E1 mundo tccnol09lco y e1 de variados pat~ajcs, asl 

como el de 1os suenos, en 1a9 forman en que ~e acomoda 
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e1 montaje por el uso de la 1uz y e1 co1or dan 1a 

clave para lnterprct~rlo 
lrraclonalldad en nu crcnc16n. 

filme lleno 

De Franela se tienen ln3 3Jgulcntc~ cuJLrn cjcmplo5. 

~El lnflcrno• de Claudc Chabrol (1993). 

de 

Narra dentro de un contexto Cdmplrann, los celos que 

tiene el copooo y ducno de un hotc1 Je verano hacla ~u 

c5posa, y toda la ocrlc de ~ltuacloncs que oc van 

dando y que hacer creer al marido de la lnfldelldad de 

la esposa# lo que origina que ~l prota9onlota enferme 

por la obocolvldad de los cclo5 y llegue a golpear y 

a maltratar a la mujer, haota el 

sltuaclOn desesperada para los dos. 

de 

El lntcr~n de cote filme para catalogarlo como propio 

de la postmodernldad es el dc~enlacc que se le da a la 

historia, pues no termina en nada (5in flna1, 1o 

1ndlca e1 letrero final de 1a pellcula), y da la pauta 
para pcn9ar que e1 conC1lcto no resuelve en favor 

de1 cqul11brio o 1a e5tabllldad, alno deja abierto 

nuevas ruta3 que p11cdan 

diferente. 

con~trulr otra historia 

•La carnada• de Bertrand Tavcrnier (1994). 
Dencrlbe la manera en como los jóvenes europeos buscan 

la5 oalldas ma3 f~cllcs para conseguir dinero, y una 
de ella3 e3 a3e3lnando a per~ona3 que 3upuestamente lo 

tlencn, para ello do~ holllbre9 emplean a la novia de 

uno de e11os como cebo o carnada para poder asaltar a 

hombreo de edad madura, lo~ resultados 11egan 

infructuosos, porque ninguna de las victimas tiene lo 

que el1os requieren, y son muertos por ellos para que 

no lleguen a ser descubiertos por la pollcla. 
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En 1a trama combinan escenas donde se obocrv~ 

c1 modo de vida americano, que 

acceder, lmtt.9cnes de Hcdonal5, 
de vldeocllpn son c1 m..~rco 

crlmlna1es. 

En c1 final su~ delito~ 

encarcc1ados. 

1os jOvcncn desean 

de 1os tcnl~ Rcebook. Y 
de rcfcrencla de 1os 

:son dc:scublcrto~ y 

E1 lnter~o por este El1mc radica en la [orma 

cludadanon de otron paises han incorporado como lo 

deseable c1 :sl5tcrna americano de vida, creando 

expectativas con rcnpccto a cl1o. 
•Et odto• de Hathlcu Ka~~ovltz (1995). 

E1 relato lc6nlco abre con la slqulcnte fra9c: 

•Ktcntras un hombre cae de un edl~lclo de clncu~n~a 

pinos, ~e repite cada piso, hasta aqul todo va 

blen, hasta aqut todo va blcn•. 
E1 El1ae retrata 1a forma que ne vlve en mucha~ 

parteo de Europa, con dc3r.mp1co, pobreza, marginac16n, 

rcpz:esl6n etc. 

Y es concz:ctamente 1a historia de tres jóvenes 

que 3lendo de diferentes qrupo 6tnlco (uno es judto, 

otro es africano, y c1 6ltimo ~rabc), tienen que 
enfrentarac a un sistema lnto1erantc e lrraclona1 que 
no abre ca•lnos para el dlA~ogo nl la convcr9ac10n, 
slno s61o para deEcndcr~c de cua1quler ataque extc~no. 

estos jóvenes en e3tc marco tiene que 1ucha por su 

supez:vlvcncla, tanto en ~u casa como en 1a ciudad 

cuando acuden a e11a p~ra sa1dar una deuda. 

En la urbe se quedan atrapados por una noche y de ahl 

conocen lo que hablt~ en sus sombra3, robos, 
desconcierto etc, y por ser de diferente raza, tienen 
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que soportar 1o:r. cmbatczs de l.on grupos rac:lst:a, como 

el. ca30 de l.o~ cabczan rapada~. 

El. final resu1ta ner l.a muerte ¿accidental.?, de uno de 

c11os dcnpu~n de haber 11.cgado de madrugadn cas~ 

dcspu~s de haber tenido que cnLrentarnc 

pc11gron. 

todo::s J.os 

El. aspecto el.ave scrfa l.o que menciona la Crase dc1 

hombre que va cayendo y que dice que de plno en piso 

todo va bien, en el sentido de decir, que 

sistema ~oclohlstórlco que se va desmoronando y que el. 

peor momento ser~ cuando calqa y 
completo. 

•oellcatessen• (1990). 

destroce por 

En un cdlClclo de sitio lrrcconoclbl.c, de una 

¿ciudad? lndctcrmlnada, en una ~poca que no se puede 

determinar con cl.arldad, un vendedor de carne que 

asesina a sus vecinos para hacer con estos l.a carrofta 

que e11os miamos consumirAn. 

La trama se construye a partir de las singularidades 

de cada uno de los habitantes del Inmueble: la amante 

de1 carnicero, de la cual recibe favores scxualcn, 

como pr~ctlca de los 1nstlnto3 humanos, la hija del 
carntcero amante a tocar el vio1once1o, y sin un buen 

sentido del oldo, dos hombres que trabajan en una 

rutina prcdecedera, una familia que esta a la casa de 
los beneflclou que puedan llegar f&cllmentc, una 

pareja de esposos que parecen un par de individuos de 

la alta sociedad, con un marido indiferente, y una 
mujer a] borde de la locura, un hombre que v1vc en el 
plao inferior y que 5e alimenta de Dapos y caracoles 

que se han formado por la humedad de su cuarto, y el 
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nuevo lnqu11lno. un actor y comediante de clrco, de 
quien se cierne e1 pe119ro de ser devorado por c~ta 

especie de autocanlballsmo. 

La cinta pcrsl9uc la {nrm.~ 

puede llegar costa de 

que la condlclOn humana 

satlnfaccc lou lmpul5oS y 

ante todo la propia 5obrcvlvcncla del ~l5tcmJ. 

El ~lnal e~ la nalvJclón del cómico por parte de la 

hlja del carnlccro. y la muerte de c~lc mlnmo. 

La hlotorla complementa con la cnt~tlca de las 

cnccna~ y de lan acclc>n~n y la~ mct~foran v!3ualc~, 

como el momento en ~uc el actor h~cc burbuja3 de jabón 

volando en el c~paclo, loo ndpon p~~c~ndosc 

al.rededor de uno de Ion lnqulllnon, o el palnajc 

deva~tador de la ciudad. 
Los elementos de mayor lntcr~n en la lndctcrmlnaclón 

pr~ctlcamentc de lo que 1on c3ccnurlos y de la 
Cunclón concreta d~ lo~ pcrnonüjcn. 

:Jcrla i .. fllmoqr~fla europea que ne podla 

catalogar como postmodcrna, 
oc ven 1lneas abajo. 
En el caso de Anl~rlca y 

E5tados Unldo5, el pcrL11 va 
diferentes directores. 

cuyo5 unlvcrnon nlrnb611coo 

lo que rcopcct~ a 1on 
por trc~ pcllculas de 

•A:Je.:slnon por natura1cz<J• de Ollvcr Stone, (1994) .. 
Dcta11a como una pareja de ¿novloo?, comete serle 

de asesinatos en serle, por cada una de las parte3 que 

cl1os recorren de un lugar determinado, la Eormaclón 

criminal que clloo adquieren y que muestran a lo largo 
de la trama del Ellmc, en rcnultado del tlpo de 

educación faa11lar que len han dado, y la forma 
como el 9latea.~ social 103 h~ tratado .. 
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Cuando non atrapados por 1a po1le1a, e1 5uceso se 

vuc1vc un verdadero espcct~cu1o para los medio:¡ de 

comunlcaclOn que convlcctcn sun hl~torla3 de crimen y 

3U c:Jtancla 1a prlslOn como evento de 

cntrctenlmlento de 1ao ma~a:J h~bldas de :¡cr atendidas 

por 103 mcdlon m.aslvo:1. 

Ambos ~ujctos logran encapar de la cArccl ~in dejar 

c~tcla de dcsolaclOn y muerte en el lugar, de 

hecho se llevan de rch~n al reportero de la cadena 

tc1cvlslva que cubrió ~u captura, el final rc~ulta el 
C5Capc de cl1os, y la muerte del comentarl9ta. 

La razOn de e~ta pcllcula la forma que la 
vlolcnela aparece como parte de la vida cotldlana y la 

manera de llevarla a cabo, adcm:t~ de tratar por parte 

de los mcdlo~, un suceso como mcr.o cntretenlmlento de 

una companta tclevlsora a la que le importan 5610 el 

rat lng mlnmo -

La ent~tlca en cuanto a la organlzación del montaje 

recrea un rc1ato de11rante con escenas. que entre sl 

incluyendo 1os 

co1ores y las ~orma,s presentadan en 1an escena~ y el 

t1po de 1enguaje ut11lzado. 
•Tiempos vlo1entoa• de Quentln Tarantlno (1994). 
E1 E11ae propone mirada nobrc 1a v1o1encla 
ejercida por 1a~ grande3 corporac1ones de maflo50~. y 

a1 aju:stc de 

cuentas de nus enemigos. Uno de 109 plsto1cros al 

Intentar aoes1nar a un boxeador que 1o:s estafa con una 

pe1ea. en flna1mente muerto por e1 pe1eador, una 

:sccuencla de escenas c1rcu1arcs que empiezan el 
•loao s1tlo y teralnan en e1 •lsao lugar. 

1 
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Por cjcmp1o con la muerte dc1 maElo:::o se tcralnarla 
de acuerdo a la lOqlc:J du contlnuldad d~ e~ Cllmc,. y 
no en anl puc~,. c:::te hecho ilparcc<: la mlta.'1. de 1.a 

pc1lcu1a. 

La c~tructuraclOn de 1aa c~ccna :se presenta manera 
de naltos de tiempo y de luqar, aparte de retomar e1 

tema ml~mo de la v1o1encla. 

•seven• de David Flnchcr (1995). 

Retoma c1 tema de lo::: peca.do capltalc:i.,, pero lo::: 

lleva al terreno ml::smo de los crtmcne~,. ver como 
por ejemplo un asc:;.lno cllgc y mata a :su::s vlctlma:s de 

acuerdo al pecado capital que ellos mlsmo:s han 
a si e:s que la muerte por gula, c:s aquella donde el 

sujeto obliga a comer a otro hasta ~uc le c:::tallan las 
vt:scera:s. 

A!sl c:i. como el criminal 

cada asc:;.lnato 

clta:J b1bllca!l. 

En el Oltimo que 

ejecutando cgda pa50 de 

llegar ~ cometer las :::cls 

la ira, el asc~lno ya no m.:Jta a 

nadie en particular, 5lno provoca cote ~cntimlento en 

el po11cia que lo 11cva prc~o, cuando en una caja 

recibe 1os re~ton de ~u mujer y el feto de GU hljo, 
(del pollcla). 
La historia entremezcla con montajes donde la 

lluvia es permanente, y el nentldo de las e3cenas no 

concuerda con laG otras (se pana de una nccucncia 

lluvlona, cuando en atrapado el aocslno a una donde el 

no1 brillo con intensidad, cnto ocurre cuando el 

prisionero es llevado a un 1u9ar donde é1 plde ser 

trasladado como Oltimo dcnco a cumplir. 

EGtas ncrtan las pellculan que oc fundamentan en una 
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10glea est6tlca dl~ercnte, aunque habrta que 

espcclflcar clcrton aspecto de1 rompimiento que tienen 

dlchan pellcu1an. 
Aunque la ruptura puede con5ldcrar5c bajo los t~rmlnon 

de estructura narrativa del discurso y en cuanto al 

contenido ml9mo de la hl9torla9 que se cuentan, tanto 

c1 cinc rca1lzado lo~ estudios californianos de 

Hollywood, como el hecho en alguna5 ndclonc5 curopeao, 

(Alemania, Franela, Enpafta, etc), se vinculan en el 

hecho de que lo que ne cuenta en relc1cl6n a ~6plcos no 

dlflcrc en grado mtaxlmo en ambos, toma como bane 

lao mlnmas connldcraclonc5 para realizar un tipo de 

cinc cnpcclflco, a parte de que arnbon son vendibles 

como producton artl5Llco~ de d1Ccrcntc9 dlmcn~lonc~. 
Por otro lado muchos cineastas europeos f11man en 

Arn6rlca con artl3tas que trabajan en el llamado •cine 
comcrc1a1•, con relativo ~xlto artlstlco de 

A:sl, Wln Wender9 puede a contratar Sam Nel11 para 

pcr9onaje de •Hasta c1 fin de1 mundo•, donde el mismo 

actor rea11z6 •parque JurA~lco• de Stcvcn Splc1bcr9, 

o cineastas norteamericanos pueden tener elenco 

a artistas curopco3 a latino~ p~ra poder llevar a cabo 

pe11cu1as de orden comerclal o no. 
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b. En la tclcvlnl6n 

En la telcvl5J6n se puede hablar de aque11o~ 

producto9 comunlcatlvo5 que van repltlendo lo ya hecho 

en antcrlore!J crcaclonc!J y lo q11e hacen 

reproducción de dlcha!J programaclones, aunque 

códlgo!J diferente~. 

la 

En este nentldo tenemo5 que hablar de la t:clcvln16n 

como agente mensaje porque rc~ulta :Jer una 

entidad dl:.J.cur~lva q11e ut11lza a la cultura como de 

texto para construir Cormas y contcnldon adaptables a 
la televl!Jlón y traducldon en lo:J 11.:nn.ado:J géncro:.J. que? 

se ver&n a contlnuac16n. 
En primer Jugar tcnemo~ aquella~ nerJe:.J., mlnlserlc o 
tclenovcla!J que adaptan al lenguaje de 
a1g6n tipo de epopeya hl:JtOrlca o relato de la mlnm.:1 

naturaleza. 
En el ca~o de l~s telcnovclan, han hecho 
innumerables recreaciones de etapas decisivas en la 

vida de la humanidad. por ejemplo. el dcscubrlmlcnto 
de "-erlca. Rcvoluc16n Francesa. lndcpendcncla de 
Estados Unido~. lndcpcndcncla y rcvolucl6n mexicana 
c•El carruaje•. •Los caudillos•. •senda de 9lorta•. 
•g¡ vuelo del ~gulla•. entre otras). 

Lo que puede prcocntarsc como lnovador en lo 
realizado para la 1.cl~vlnlón• no e~ nl e1 contenido. 

nl la te~tlca propia. sino loo efectos utlllzados y 

creadoa vla tccnolog!a de los mcdio3 de comunlcac16n y 

la propia dlsponibllidad de recursos hechos para ello. 
Pezo h3y tres elemento~ que podrtan def1n1r el culto 
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por 1a te1evlnl6n en un [tO~tmodcrnl:nno de rea.cc:l6n que 

De conEorta 1a cu1tura maolva. 
En un segundo nentldo 1a tc1cvlal0n puede cstudlarGe 

como un aparato tccnol6glco que ha vcnldo en cierta 
forma. a rcvo1uclonar la maner~ de tra~mltlr y rcclblr 

ciertos aGpecto del entorno y dc1 acontcc~r, es decir, 

ha tenido la capacidad de colocar al tc1cvldcnte en el 

lugar e~pacto-tcmporal donde ocurre determinado hecho 

de 1a vlda nocla1 humana, dc~dc 1a 

negro de lo~ grandes aparato~ 

pan ando por e1 monitor co1or 

imagen blanco y 

banc de bulbos, 

hasta llegar a la 

pantalla plana de gran resolución con sonido est~rco. 

El uno t~cnlco de 1a TV ne rcElcrc a lo que puede 

dcnomlnar~e co•o 1a pr~ctlca del prcncntl~mo, c~to se 

explica a partlr de que e1 avance tccno16glco de 1os 
tnedloa ftl.3.slvots de comunlcacl6n que. (en e:speclal l.a 
te1evlsl0n) han avanzado tanto que es posible 
un tlpo de coaunlcaclOn rcfcrcncla1 en casl 
1oa pal nea de1 aundo donde :suceda no 
lapor:tante. 
Est~D escenarios aundlales que a1 estar en 

l.ograr 

todos 
a190 

contacto 
con e1 medio te1evlslvo son per:clbldos por una gran 
cantidad de sujetos, y sus sistema de rcprc~entaclón 

eat4 ob119ando en mucho de 1os casos desechar en un 
tleapo ca9l contlnuo 1o que paso tan 9010 en un 
instante. y ucr austltuldo por otro. 
La supuesta vent~ja nombrada por 105 medios. la 
capacidad que tiene c1 sujeto por catar enterado de 
1aa lnforaaclOn que se ausclta a nlve1 lntcrnaclona1 y 
que es trasmltlda por loo notlclarlos. grandes 
cadenas de lnformacl6n. (que son usual.mente 
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de origen cctadounldcncc). 

El poder cntar. conectado en red todo!l 1on cvcnton 

del mundo e5 la ponlbllldad de acceder a un mundo de 

lm~9cnc!l de lu9are!l rcc6ndlto::::o. 
Aunque cxlctc como una cnpccle de dccvcntüj.::a de cctc 

mundo ampliamente tccnologlz.::ado por lou medios, c1 

hecho de que el nujct;o va a cnLar habido de conoumlr 

lO!l lcono!l que lr. orrczcan una mayor novedad y 105 

tirara cuando aparezca algo nuevo, an! nuccstvamcntc, 

sin que el hombre Je pueda dar un nlgnlf"1c.:ido 
hlntórlco y coclal a lo que cnta panando en ~u medio. 

En !lcgundo t6rmlno, la tclcvl::J.lón ha avanzado 
en el aspecto del pcrfecclonamlcnto de la Imagen y del 

nonldo, guc capaz de lmltar cualquier tipo de 

aspecto visual y que cxlcta en el entorno 

. natural . 

Con ello han crr.ado una ncrlc de programas o 

documentales en do.ndc el terna fundamental el 
mostrar lo::::s habltatn y Ion cco:ii:iterna::i de dlfcrcnteo 

partes del mundo, asl como el cuidado cco169lco de 
dlcho:J lugi.lrcu. 

A:l1 la ente aparato ha reproducido 
la forma en que c1 viento avanza 30brc 
1lcnac de vegetación, el ruido 

anlmalec, con cnto ne tlcne la 1mpre510n 

tal nitidez 
1a:J l lanurac 

producido por 

de que la 

naturaleza esta presente en cada icono mostrado en la 

pantalla de un tclcvinor a colores y que adcm~~ es 

cst6rco. 

Eota nupucnta recuperación de la naturaleza, no mt.o 

que el Intento ideológico de atrapar un medio humano 

que ha sido adaptado para un palnaje conotruldo por 
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objetos hechos en la ~abrlca, en de esta mancEa que 
con este tipo de pro9ramas se ve a1 entorno 
como el mlsmo o ld~ntlco al rcnl. 

natura1 

Sln elllhargo, cata propo:slclOn no rcouc1vc en nada en 
t6rmlnos concretos la forma en que se podla cuidar 1a 

eco1ogla. 1a producc16n de tconoB por -.1as que lmlte 

l.os habltats , no representan en al el l.ugar en 

donde cxlntan la~ cosas tal y como non dr.Elnlda~ por 

extcnslOn, sino fal~lflcaclOn de 

un mundo que ha perdido la conclcncla de que ha 

destruido el 1ugar que lo cobljO por mllcs de ª"ºª· 
En un Oltlmo aspecto la tclevl316n puede ~bordaBc como 
lnstltuclOn que lnilnlflc::Jta aquel.las 

organlzaclone5 que tienen la capacidad social y 
t6cnlca de elaborar lon producto comunlcatlvos que 

consumen en 1a sociedad. 
Ea te e1 caao 1a existencia de 1a~ qrandes 
corporaclone9 te1evlslvan. ha hecho que se construya 
toda una ldea de 1o que para c11os e1 

entretenl•lento, la lnfor..,.clón, y 1a 

9enera1•ente basado, en 1as formas, 
cultura., 
pauta5, 

de l.a estereotlpou, va1ores y pr~ctlcas cotidianas, 
sociedad occidental (particularmente la de 1o:o 

estados Unidos). 
Este prlnclp•o de orden por el cual 1os •onopo11os 

construyen, y 

1a te1evla16n., 
de almbo1os de 
siglo XX. 

trasmiten los 
el de legitimar el, 

1a cu1tura del 

programas por 
orden material y 

capltallsmo del 

La fusión de cadenas en los Entados Unidos la 
cas o la NBC, con productoras de pc1lcu1as y 
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~obre lo que 

empieza 

debe 

sonoro~, de echo la ro:..~ 
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crlterlos 

ver t~rmlno~ vl3ua1c3 y 

reciente reunión entre ~a 

cadena de tc1cvl5lón mexicana dr. c~pltal privado 
(Telcvlna), con tclcvlooras de la un16n americana, y 

la cadena branllcfta (Globo), cntablccen la Eorma y los 

cutllon en que se trasm!tlr~ un tlpo de program.ac16n 

que tiene dicha funclón de Informar, entretener, y 

otorq:ar cultura. 

La supuesta ventaja de un nl:Jtcma de pro<Jram.:iclón de 

cnta magnitud es la lncorporaclOn de un rcpcrtorlo de 

lm:tgcncs que cnrlqucccr~n el conoclmlcnto de lo que 

se esta viendo de acuerdo al género qt1c ne connum~. 

rcro 1a posible de~vcntaja de la homogenr.lzaclOn scrlü 
el hecho de que traducir a un 5010 lenguaje oral toda 

l.a carga de contcnldo:i., a:Jl como el de uso de lm:t.gc:nc:5 
provocaran ciertos comportamiento y conforml~mo y de 

medlocrldad por parte de los consumidores, con 1o que 

e1 grado de acclOn de lo lndlvlduos en soCledad puede 

~er reducido~ a nivele~ importantes, no form~ndooc 

c11os un tlpo de conclcncla propia de lo que 1cn 

rodea. 

Pero cxl:Jten otro:i cOdlgos la forma de realizar 
programas donde el lngccdlentc fundamental., C3 en 

términos humano~.. la creatlvldad., la espontanctdad y 
la lmagln~clón., y en términos técnico~.. un ordenador 

c1cctr6nlco un aparato de vldeo y de nonldos y 

maiqulna para editar las lmAagcnes. Este apartado 

refiere ~ lo~ que ne conocen como 

Los dibujos animados pueden 

•dibujan anlmadon•. 

entenderse como la 

rcprcscntaclón gr~flca de un conjunto de lmtagcncs, las 
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cua1en aon trazada:s en la computadora para dar1~s el 

efecto dc1 eovl•lcnto y tra:s•ltlda9 en una pantalla de 
cine y te1cvl:st6n. 

Ccncralmcntc el a~pecto finteo y pnlcológlco que 

naantlencn dichas lmAigcnc::s nlnqular, ya que ~un 

ra::sgo:s fl:stco::s, pnlcoJOqlcos y culturales, 

son cxa9crado5 para darle realce al tipo de 

actuaclOn que 1o:s 
De ahl que 

pcr:sonajcs hacen en Ju anlm~clón. 

nlnónlmo de dibujo animado ~ca el de 

caricatura, porque convierte la~ co~aJ, 

o personas en una lntcrpretaclOn propia del 

que Ion crea. 

anlm.:i1e~, 

artl:s•.:a 

El dibujo animado tiene nu antecedente la tira 

cómica, (también llamada hlstorlcta), donde l º" 
pcr:sonaje:s eran realizados 

hoja papel, que posteriormente 

laprlmla en forraa de revl~ta. 

:¡obre 

coloreaba y 

La cvoluclOn tccnol6glca hizo que lan tlrao c0mlca9, 

tuvlcr~n no 9010 una mejor calidad lmprc:siOn 
sino que abarcaron un camino aOn Inexplorada para 

este tipo de lndustrJa, y estos rucron los mcdlos de 

comunicaclOn visual (cine y televisión). 

En eEecto los prlmcroo dibujos animados se 
la déc•da de los aftos treinta, y entaban 

en 1a8 historietas de revl9ta que eran mA9 

realizaron 
Inspirados 

populare!J 

de ese entonces, c•superman• en los aftos cuarenta, 

•eug~ nunny•, en los clncuenta, •E1 Capltan América y 

•Los Superhéroes•, en los sesenta entre otros). 

En lnlclo c1 se tentan que hacer a m.3no una gran 
cantidad de dlbu~oo para poder rcpre9entar un cuadro 
o una anlmaclOn comp1eta, pero con 1a Inserción de 1a 
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computadora a este mcdlo, se 1ogró que en poco tiempo 

se 3Ustltuycra la 1abor artesana1 de Ion dlbujantcn 

los proplon dloc"adorcs grAflcos. 

No es lntcnc16n de esta parte del cn~ayo dcocrlblr 

csboznr una hlntorla dc1 cOmlc, sino que lntr.nta 

destacar la lmportancla de este rubro en 1~ crcaclOn 
de •productos comunlcatlvos poatmodcrnos•. 

Eo el caso de do~ caricaturas que 

los Entados Unido~, y son 

fueron crc.-..da::i 

primer lu9ar 

•Lo::i Slmpsons•, y en ocgundo 

Los Slmpsons, fueron creados 

Unión americana en el ·ano de 

lugar •1.as •1nlm.."lnlac:i•. 

por Hatt Grocnln9 en lu 

1987, y por el ratlng que 

tuvo en ese pals, oc dccldlO exportar a varios lugare5 

del planeta en c~pcclal latlnoam~rlca. 

En K~xlco se Introduce en 1993, pero ante~ de que esto 

panara, lon personajc5 de cata hl~torleta, n01o 

eran visten en 1a telcvlslOn, pues habla 9ran cantidad 

de arttculos que llevaban 

el caso de gorras, chamarras, 

los mlamo pcraonajcs 

sudaderas, playeras, 

vanos, juguetes, e incluso 1a compaftla japonesa de 

vldcojucjos Nlntcndo, saco al mercado una serle de 

gráficos, ~n los cualcn ne velan t'das laa pcrlpcclas 
que 1es pasaba a 1os protagonlatas. 
Cuando se proyecta "éxtco 
penetración en 1os pObllcos. 

1ogra tener una alta 

C~obrctodo infantil y 

juvenil, una encuesta realizada por TelevlnlOn Azteca, 
quien es la institución encargada de la trasmlslOn de 

dicha serle, lndlcaba que de cada diez ntnos ocho 
prcferlan ver esta caricatura a otras). 

rronto se empezaron a vender 1os mismo artlcu1os que 

los hechos en loa Estados Unidos. 
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Los Slmpnons, non una hlstorla donde existen cinco 
pcr~onajcn ccntra1cn que conforman a una faal1la. 

Homero Slmpnons (el padre), March Slmpsons (l.a madre), 

y 1.0:1 tren h11os, nart (e1 mayor), Llsa 

(la lntcrmcdla), y "aqglc (la m..~s pequefta), a cl1os 
1os acompar\an otro9 p~r:tnnajcn, qulenc:s hacen 1a 

l.abor de interactuar con 1a ~aml1la, y e11on son: 

El scftor nurns (duer\o de I.a planta nuc1ear donde 

trabaja Homero), Smlthcrn (colaborador y ayudante de 

nurns, E1 abuelo Slmpuon~ (padre de ltomero), I.as 

hermana9 geme1aa de Harch, (Paty y Zelma) LO~ F1ander~ 

(Eamll.la que habita 

cantinero, (t1oc) el 

al lado 

prefecto 

de los Slmpnonn), el. 

Sklnncr de 1a encue1a 

donde anlste nart y Llna, Barncy OOmez, amigo de 

ltomcro, entre otros. 

En este c9crito ~e dc5crlbc 

prlnclpa1cs de la faml1la. 

lo~ el neo personajes 

Holllero es c1 jet:e de [ami l la, y a1 centrar lo de 1.a 

forma en que ne presenta 1a sociedad burguesa el. 

modelo de padre, seguro, re5ponsab1e y Elc1, 1.o 

retrata f1ojo, lrresponnab1e, amante de 1a cerveza 

y de 1a comida, a vece~ sln escrOpulos para conaegulr 
lo que el. mismo quiere, para satisfacer propio 

gusto, Aunque a veces muestra un principio de razón de 

sus propios actos. 

"arch queda c1 c~tcreotlpo de la mujer carlftosa, 

amab1e y ordenada, como una forma de equl1lbrlo y 

prescrvac16n entre 1os que es su marldo y e1 propio 

Bart, sln embargo 1a esposa Slmpsona no es un e1emento 

catatlco raclona1 dentro de 1a hl~toria, tambl6n 

desarro11a conductas lrraclona1es con respecto de una 
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determinada acclOn. 

eart. podrla oer un rc[lcjo (aunque no dr.l todo), de 
lo que es Gu padre, en lnqulcto, travieso, a~tuto y 

oagaz, pero cotos do~ Oltlmos atributos lo~ demuestra 
no en la (orma r.n que se dcoempcfta en la cncucla, sino 

en la Eorma en que 61 y 3US compaftcros meten 

problemas con otros, o cuando 61 oc lntcractua con su 

familia, lncluoo en la forma de rclaclunarsc 

padre Bart mtls lntcllgcntc porque maneja a 

voluntad a !lomera. 

Llna, C!:O l.:a nlfta c!'ltudln!::a, y de bucnan: co~tumbrc::¡ que 

al igual que su madre guarda cqulllhrlo la 

rclac16n hogarcna y en lao otras, con su padre y 

hermano. Lloa co los que Bart, no es y vlccveroa en la 

forma en que ven el mundo y la vida. 

Hagglc la rnlls pcqucfia, el eterno personaje que 

nunca hdbla, pero su comunlcacl6n vcrba1 expresa 

1on sentimientos dc1 1ugar donde esta creciendo. 

Lao ~ttuactonc~ dr. lrraclonaltdad, que dcnarro11an 

a 1o 1argo de 1a trama de 1a caricatura ouccdcn 

con 100 otron pcr3onajcn, el contexto laboral, 

csco1ar, y 1a cantina. Los comportamicntoo 
rea11zados por 1os personaje~, en el sentido de la 

poca prcocupaclOn, el poco compromiso, 1a amoralidad, 
etc, ~on lo que refleja, las forman y 1on valoreo que 

han Incorporado como fam111a en st en nus momento~ de 

tntcracc16n con otroo y e~ lon que ne mo3traran en 1on 

universos slmbOllcon. 

Un aspecto a notar en que como faml1Ja de \!n barr1o de 

un pueblo de 1os Estado~ Unidos (SpringLlcld), la 

famJlla como eotercotlpo, tiene 1an mtnimao 
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comodidades, entre e11as e1 poseer un apaEato ae 
te1cvlnl0n, y en part1cu1~r c1 consumo de clerto tlpo 
programan entre e11on 1a ca~lcatura de Toay y Da1y 
(un 9ato y un ratOn), donde 1o~ nivelen de vlo1cncla 

ent~c ambos pcrnonajcn en de 1o más sul g6ncrls. 

En decir, ataque sierra cl~ctrlca, cuch111o5, 

exp1onlvon entre otros. 

Adcm~n claro cnt~ la forma 
ent6tlca de los personajes 

que se presenta la 

cuanto forma y 

colores, pues aparlcnclas ne clrcunncrlben en 

tono amarillo como color de piel. 

E3to, asl como la forma que ne prcnentan lon 
medios de comunlcacl6n ncr~ Lema de una prOxlma parte. 
Las anlm..:1nlacs producidas en loo EsLados Unldon por la 
Warner Drothcrs en el ano de 1994, recrea lan acciones 
que realizan una especie de treo a.nlma1cs 
(9ato5. o el kitsch de un 9ato). 
Ellos caracterizan por uno~ oemlndlvlduos 
(entre ellos una de sexo femenino>. que sus 

comportamientos dcllrantes (hacen una cosa diferente 
a lo que hab1an. o ~lmp1cmente llevan la contraria de 

un prlnclplo de orden estab1ccido). $acan de qulclo 
a los otros personajes que cohabitan con el1os. 
Dichas anlaanlacs, hablan a veces lenguaje 
po~tlco y en otras ocasiones con palabras que 

llevan ninguna relacl~n en s1. de echo muchas de 

la secuencias se encuentran 

estilo de continuidad. 

dc~apartada!J en un 

La est~tlca de los cuerpos de las animanlacs 

es del todo sln distorsl6n de ~armas flslcas. pero 
loa personajes que de clerta manera los acorapaftan en 
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las hlstorlas, tienen 1a caractcrlstlcas de ner 

como anlmalcn, en decir, hay personajc!J humanos que se 
comportan y tiene n c1 anpccto de dlchon anlma1c~. 

Estan anlmanlac~, podrlan Interpretada~ 

·~nlmalcn manl~tlcon•, por 

comportan en nt. 

l" forma que 

"&9 adelante ven Ion unlvernos slmb011con que 

enmarcan este dibujo animado. 

c. En la publicidad 

Como ya ne menciono anteriormente, la publicidad tiene 

dos objetlvoo, c1 primero banado en el tntcr6s 
econ6mtco de vender Ion articulas y mcrcanclan que ne 
promocionan ya los medios de comunlcaclOn 
masiva o en otros espacios dlfcrcntcn, con el 

propósito de ampliar las po5lbllldade~ de lcgltlmactOn 
o oxpan~lón del capital de un dcteralnado sistema 
socl.al, y el 

cxpre:s16n y 

acgundo crear en 

cxpo::ilc16n de 

representaciones a obre los 

normaa, conductas, etc, 

establecido. dicha función de 

el pObllco mediante 1a 

mcn:Jajcn un nl~terna de 

valores, estereotipos, 

que cxp11can c1 orden 

la publicidad ea llamada 
cu1tura1, y el medio del cual cnta se vale para 

--------- ··---··-"-··-··-·-·· ...... _. __ ., .......... . 
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encu1turlzar a1 aujeto ea 1a propia coaunlc•cl6n. 
La pub1lcldad que ape1a al producto, y a 1a aarca 
y que conntruyen todo un eatllo de vlda donde e1 
conEort, 1a coaodldad, 1a libertad, y el gusto 
est~tlco por luqares y personas, es en alguna •edlda 
la construcclOn 1dco16glca de la modernidad. 
A esta publicidad que 1nvad16 los terrenos del aerc•do 
en los cuar~nta, se le ha unido un tipo auy concreto 
de anuncio~ que en cuanto a la 16qlca cultural se 
apartando de lo5 unlver~o~ anteriormente conocidos, 

tlpo de hacer publicidad es la que ha 

caracterizado a Bchetton. 
Benetton surge una provincia de Italia CPonzano), 

uno de sus cr·eadores t:uc Luclano Denctton, quien 

dedlc6 en un prlnclplo a cont:ecclonar prendas tejidas 

con una d1st1nc16n en los co1ores. en la textura de 
1os .. terla1es y en los proplos IM>delos. 
E1 6xlto que obtuvo en Ytalla fue tan 
cucstl6n de ventas. fue de ta1 .. gnltud 
toda un• empresa dedicada a1 ramo textl1. 

Importante en 
que cdlElc6 

Aal la ropa de Luclano Denetton va siendo proaoclonada 
•edlante el uso de 1a proaoc16n pub11cltarla. 
Kn un prlnclplo 1os •nuncios presentab•n en 1a 
forma tradicional. es decir. se mostraba. e1 producto 
y 1a .. rea. asl co•o todo e1 estereotipo que 1os 
rodeaba para anunciar 1as prendas de vestir. 
Veinte aftos despu6a 1a .. ner~ en que se anuncia 
Benetton cambia de Eoraa. ahora utilizan como 
aodelos de expres16n a ciertos personajes de 1a 
historia# e1 entretenimiento y 1a cu1tura. (Marllyn 
"onroe. ~uana de Azco. etc). 
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E1 camblo ~s radical la c::;tructura de 

anuncios se da en 1988, cuando viendo el contexto de 

las dcslgualdadc9 raclale5, crea un tipo de anunclo5 

donde hombre!I, mujcrc::; y nlno5 de raza blanca 

comparten un ml~mo cnpaclo con per~onan de color, 

de 9rupon ~t:nlcon de ami!rlc:.-:11 del ::;ur,, y de A:lla. 

Dcspu~u de haber manejado el terna del raclnmo 

nenctton empieza explorar otro campo donde lo~ 

problcman y tan dcnlqualdadc5 mundlalcn ::;can el eje de 

prcocupac!On de lo~ anuncien. 
J\!¡l nacen loü ~pot ::;obre la qucrra, e? hambre, el 

t:errorl!lrno, lo::i medio!; de comunlc.•clón, 

cnfcrmcdadcn, la 5cxualldad, la religión entre otra5. 
La primera imagen que va a Locar cnton a::;pccton en la 

realizada en 1991, y e::; la de un ccmr.ntcrlo de guerra 

con motivo de la conCrontaclón en el Gol[o P~r~lco. 
011verlo Toscanl, (otro de los crcadorc!l de e!lt.:11 

pub11cldadJ 1 ut111za la CotograCla pcrlodtstlca para 
recrear con los succ3os del mundo la publicidad que 
9c cataba gestando como postmodcrn.:11. 
Se califica a~l, pues describe la ruptura a nivel 

cu1tura1 del sistema de rcprcncntactonc~ que hasta 
este tiempo habla dominado el slntema las 
sociedades occidental, y en el cual ya no en el mundo 

como un lugar de equ111brlo5 y eoluclonc~ ilrmonlonan 

alno de otra ma9nltud (que se de3crlblr~n en los 

universos ~lmbOlicoo). 

De la 9ama de anuncios de Denetton 
ejemplan notables. 

muestran diez 
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1. Paloajc urbano donde en e1 techo de 1as 

observa gran cantidad de antcna::s de 
tanto 9ratulta, como por cable. 

casas se 

tclcvl!Jlón,, 

2. Una monja y un novlclo, d~ndosc 

1ablos. 

bc:so lo~ 

3. La lnundaclón de calle de pal::s no 

determinado,. donde se ob~crva a un hombre y a una 

mujer salvaguardando nu3 proplcdadco. 

4. Un grupo de [!guras de madera de diferentes colores 

que van de la tonalidad de caLé clara hasta obncura y 

cuya for.ma es la de seres humanan con uniforme y pose 

de :Jo1dado:s .. 

S. Una mujer negra amamantando 

blanca. 

nlP'io de 

6. una5 hoja::s de a1g0n tipo de Arbol tlrada!S en 

charco de lo que parr.cc aceite o petróleo. 

piel 

7. La espalda de un guerrl11ero que porta en 5U hombro 
un funll de asalto sosteniendo 

huc:::so. 

sus mano a un 

8. El uniforme ensangrentado de un noldado muerto un 

combate. 

------·--~-~--···-----~·--------·------~-----·------------, 
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9. La lma~en de un hombre enfermo de SIDA po~trado en 

la cama a1 que se 1e da el mllvlo cnplrltual por parte 

de un aaccrdote. mientras su ~amllla 11orando, 1o 

ob:Jcrva. 

10. El tatuaje de un brazo ma~cullno con las nlgla:J 

HXV. 

Hay que ac1arar que Dcnctton rcprcncn~a una propucnta 

diferente en cuanto a ton valoren de la cultura que 

pre~enta en el scntldo de nu función como portadora de 

nlgnlflcados del universo slmb6llco, pero el 

sentido econOmlco Denctton tiene claro la dlatlnclOn 

de vender~ bajo ena JÓglca prcncntarla dos elementos 

aablvalcnte, qulz& contrarloa, pero sólo en el aspecto 

de slgnlflcado, mtlis no en la forma en que emplean 

para vender y promocionar la ropa. 

A ralz de que Benetton apareció como publicidad en 

los medloo Impresos, y oe dedlcO estructurar 

oltuaclones rea1es creadas por la acclOn de 1os 

agentes socla1es y de 1a natura1eza, comenzaron a 

aparecer una serle de promoclona1cs donde abordaban 
la misma temAtlca pero por tc1evls10n, concretamente 

en e1 servicio por cab1e. 
A este tipo de mcnsajco que de hecho no venden nada y 

que no puede conceptua1lzaroe cono publlcldad porque 

uno de sus factores (c1 econOmlco), no aparece como 

ta1 se le ha llamado, propaganda social. 

Se entiende por propaganda aquel mensaje donde 

emp1ean una serle de recursos técnicos (Eorrnatco 

1mpres16n e1ectrónlca masiva), para promocionar una 
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detcEalnada vlsl6n dc1 aundo y que es obnervab1c por 
e1 contenido colft<> por 1a Eor.-a en que se presenta. 
La propaganda sncla1 de~dc 1a ..ancra en que se anuncia 
por tclevlslOn Intenta difundir a trav~n de un medio 

masivo una serle de Idean con re~pccto a prob1cmas que 

aquejan a 1a hu..-.nldad y que 1o~ scrcn hu!114non han 

producido a trav~s de 1a re1acl0n de cllon con c1 

entorno con 1o dcm~n, 1a mucntra de ello est~ en 1a 

mucntra de tren comercla1es que muestran lo 

que se 11aa&J mu1tlvln10n y en canal 40 (CNX>. y 

lon slqulcntc3: 

1. Un hombre VC3tldo de negro en forma de verdugo y 

que toma entre sus 11>anos una bola de boliche, mlentran 
en el fondo de la lJDagcn ne observa a una plataforma 

que aaclendc detrAa de uno5 barroten, hasta llegar al 

nlve1 donde eatA e1 lndlvlduo en cucot16n,.. en c11o ac 
abre 1• reja y e1 sujeto arroja 1a bo1a, haciendo 10 

que se conoce coao una chuza en e1 
a1 deErlbar1os el. cuerpo eGf6~lco 
de 1a laagen y se puede 1eer un 
dice SI.DA. 

argot 

queda 
del. bol.lchc,.. 

en c1 fondo 
1etrero e1 cua1 

2. una •ujer pl.atlca con 
sobEesal.lente que es su hija 

otz::a 
en l.os 

acerca de 
estudios y 

10 

lo 
deatacada que en l.oa deportes, en c11o se 
lntercal.an l .... 9enes de l.a supuesta hlja,.. no entrando a 
cl.aacs y consu•tendo droga., en eso l.a convcrsac16n oc 
teralna cuando l.a madre dice a su aal9a •a veces no ~~ 
porque l.l.ega tan cansada., ser~ porque c~tudla y 
practica el. deporte todo el. dta•. 

3. Una c~-mara de video toma a un3 serle de personas 
que van apareciendo a escena portando en sus manos 
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1os marcan que 9ostlencn como noportc pintura, 
en dlchoo marco~ aparccr.n cnccnan de guerra, muerte, 
hambre, dcvantacl6n, etc, dentro de marco 

sl1enclo:so .. 
En c1 primero como en el tercer anuncio lo~ colores 

mo:strados son en tono:s grl:sc:s y negros y casi no 

hay un 9onldo, :sino el :sl1cnclo ~onldo ca.:il 

1mpcrccptlb1c .. En el negundo hay mt.as contrastes de 

color y mti.s c:sccnarlo:s, pero al final con la duda de 

la madre la imagen 5C cnGombrecc y ya sln nlngOn ruido 
·ambiental. 
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S. Lon universos 5lmb011con de la cu1tura po~tmodcrna 
que prcncntan Ion productos comunlcatlvo3 del fln dc1 
mllenlo. 

003 elemento~ ayudar~n comprender la 

en como se cnt~n prcncntando los unlvcrson nlmbóllcon 

de ]_a l.lamada cultura postmodern.:11 r.1 cinc .. la 

tclevls!On y la publicidad. 

El primero de cllon en la Corma, en decir como el 

discurso de las palabras, de las lrn21gcncn y de Ion 

nonldo9 se entructura de tal manera que en posible 

edificar un conutructo que puede ncr presentado en Ion 

mcdlo3 de comunlcaclOn, dicho otras palabras se 
trata de ldcntlflcar Ion valores cntétlcon 

que cnta representando el producto,, flnc5 

expresivos. 

El segundo el llamado contenido de 5cntldo y 

slgnlflcaclOn de Ion teman o asuntos que tratan en 

la creaclOn vl5ual y que nos remiten un nlntem.'.l de 

vaiorc~ de la cultura y de la nocledad en que est~ 

viviendo. 
En e1 ca5o concreto de las pcllculao que 
presentaron anteriormente, puede notarnc una forma 

de e9tructurar la~ e9ccna9 de mancr~ dlntlnta ~l clnc 

que fic está acontumbrado a ver hoy en dla, c3 declr, 

un clne el en el cual la ordenación de lan 1mttgencn 

ne encuentra acorde con la hl~torla que cuentan Ion 

pcrsonajcn, y Jmbon e~t~n tan ligados en el tiempo y 

el espacio que avanzan progresivamente en una trama de 

caracter lineal. 
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f"llmicos de la po~tmodernldad,. la 

la" lmA9ene9 (montaje), rompe 
relato, ya el dlncurso la l6glca lineal del 

hila 9lnt~ct1camcntc oentldo de continuidad,. 
nlno que la pellcula ne cntructurn a trav~o de lo que 

podrla 11amarne un nlnncntldo (como la forma que 
la enqulzofrcnla se presenta en 

E~ decir, una ncrlc de lm~gcnc~ 

relación de slgnlflcado cntrr. 
encuentran denconcctadan unan de 

loo ocren humanan). 

qur. no guardan 
nl,. olno que 

otran fin de 

elaborar un relato propio, de hecho no n6lo non Ion 
Iconos lo que no guarda una concxlón cntablcclda, olno 
tambl6n el lenguaje de loo pcroonajeo, nun movlmlcnton 
los colores y lon escenarios claboradon. Puede 

un sujetos 

hab1ando 

cntar caminando en una gran ciudad y cntar 

de al90 particular e lnmcdlatamcntc 
despu~s girar hacla un lugar desolado que no tiene que 

ver con 1o anterior y con otro tipo de accionen. 
En 1as escenas lncluno pueden notarse elementos que no 
tlenen nada que ver con la dccoracl6n del palnaje, 
cle1os pintados de rojo con figuras de anlmalen que 

vue1an y con e~tettca5 amor~a3, entre otra~ cosa5. 
Mezcla de tona11dades g~lses o rojlzan verdes 
proEundos, comblnacl6n de pcllcu1a a co1or con 
b1anco y negros. 

Montajes hechoa para teatro o para progralD.'.ls de 

televisión lncorporados a1 cinc con una lóqlca no 

aco9tunabrada para este tipo de productos. 
Toda esta est~tlca descrita muestra el modo por el 
cua1 se va abandonando los cst11os forma1co de 

progreso y continuidad, para dar1e paso a1 caos, a la 
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lnentabllldad y a la laprobabilldad y al azar como 

a5pcctos de dccor.ac16n eopeclflca, y re5u1tan ser al 
mtnmo tiempo la contrarenpucsta los statem.an 

oflclalen de hacer arte (como el cano del modernl~mo 

en ente sl9lo), su forma banal de prcsentar~c y 

conuumlrnc en len muneo~. 
A pe~ar de que deno5ta la forma en 

degenero cuando ne volvió copla y 

que el modernismo 

empezó llegar 

a todo el pObllco mediante lmltaclonen en ncrlc, este 

postmodcrnlnmo de cine, intenta rescatar de lo banal 

al propio modernismo, incorporando a~pccto de ~u 

pintura nurreallnta y nu arquitectura humana algunos 
anpccto~ cscnclalcn y convertirlo~ 

comunlr.atlvon dlfcrentco. 
en producto.s 

Por lo tanto trata de una ruptura que 5C enfoca a 

los nlvele9 per•l3lvo3 e lntolcranten de hacer clne de 
la cultura burgucna. 
Con rc:spccto los nivelen de sentido y 3lgnlflcado 
que se tratan en lan te~tJcan y en los asuntos en 

forma de contenldoa, se puede decir, que muc~tran una 
nerle de valores orientados, a la tccnologla, la 

vtolencla,a la lntolcrancla, a la tncomprennlOn, 1a 
tncomunlcactón, a la falta de compromtno noctal, a 1~ 

apatfa. Todos ellos se explican a continuación. 
El uno .t.écnlco de poder ver 1o que pa:sa de un luqar a 

otro del planeta mediante el uso de un aparato de 

recepción, que vanagloria y mltlflca el poder utilizar 

la Imagen para fJnes pernona1e:s, el estar enterado de 
lo que estA pasando en otros sitios sin necesidad de 

tr Elslcamente a ellos, resulta ner un nlgno, el 
cual la apropiación de la información, y eso a la 
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1axqa sl9nlflca manejo de poder. Asl por 1o tünto el 

que pueda utl11zar reden de comunlcaclOn visual 

podrA slntctlzar en poco tiempo lan mancran por las 

cuales podr~ cjr-rccr pre~lOn el empleo de la 

lnformaclOn. An1 la comunlcaclOn puede ~cr recurrida 

como agente c~trat6glco la. toma de dccl:ilonc!:. 

r~pldan y concretan. 

El prlnclplo tccnológlco reflejado las clnta:s 

europeas y estadounidenses en la forma de representar 

el mundo poblado por computadoras y ordenadores que 
sirven para cualquier tipo de trabajo. 

ror otro lado ente valor olmb6llco, de los usos 
tccnolOglcos ne une a loo otros aspecto tocados un lu~ 

dlocuroo~ fllmlcoo, como el caso dr- la vlolcncla y la 

lntolcrancla. 

El fracano del proyecto cconómlco de la modernidad h~ 

producido que muchas personan pticdan ten~r las 

condicionen mlnlmau de ~upcrvlvcncla y vivan en forma 

mlscrab1e y mar9ina1, esto aunado a la forma en que 
los sl~temas de educación y de trasmlnlOn de valores 

caltura1es no han nldo capaces de crear una conclcnc1a 

razonable: en los scren humanoa,. han provocado que 
1as sociedades occidentales observe un cOmulo de 

v•olencla y de repres16n Onlcan vtas para 

responder una gran cantidad de gente que protestas 

que se 9encran dla con dla-

Todos estos elementos se presentan en los relatos 

de las pcllcu1as de la po~tmodcrnldad, al mito del 

progreso y de1 blencotar de los hombres una 

sociedad libre, la postmodernldad dcncnmascara esa 

amarga 11usl6n y muestra en los fl1mes las Lormas en 
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que 1os su~ctoa deben adaptaroc como un prlnclplo de 

orden y de supervlvcncla a las rcstrlccloncs lmpuestaa 

en 1os procesos de raclonallzaclOn cconOmlca y la 

crlsl~ g1obal de c~to~ ~J~tcma y la propia 

incapacidad educativa y cultural. 

La rcopucntit cncarndda de lo5 proploc pcrnnnajc:J. ce la 

vlolcncla, la muerte y la dcctrucclOn de mundo 

Intolerante que ha cerrado la~ pucrtaa. 

Una forma de vlvlr donde ejerce grado 

delirante de rcprealón f13lca y pslcolOqlca. 

Sln embar90 la aqre~lón que ~e puede ver en c~tc Llpo 

de cinta~, no ca aquella en la cual ~e cil~tlga lo~ 

•malos• para 

h~roe:J. ~ale 

este modo de 

salvaguardar el mundo y donde un 

vlctorJ030 un ~lna1 feliz, 

operar exprc~a el 

grupo de 

aqu l la 

producto 

resultante de 1a r~lta de 

1as preocupaclonen las 

can.:alr.5 por donde conducir 

quejas de 1os otros 

mar9lnados, tipo de vlolcncl.:a ofrecida como 
consecucncla 

debido lo 

slmb61lco. 

de 1.:ao cnfcrmedadco mcntalcn aparecidas 

alienante del olotema cconOmlco y 

Ademas a dl9tlnc10n de otras pellculas donde 
resuelve e1 conflicto, en estos dlacuraoo, 
generalmente, lo~ que lle9an a Imponer sus condlclonen 

y a triunfar son aquellos personajes que van contra de 

las lnstltuclonen y norman morales hechas en sociedad. 

Esto reflejarla que tanto loo sujetos que 

legitiman con sus acciones un modelo dominante, s~no 

Elnalmentc son loo transgresores de dicho prlnclpioo 

1os que llegan a sobrevivir dcopuó~ de haber c~tado en 

ciertas situaciones. 
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Loa e1emcntos que Indican que siempre 1o que ccta a 

favor dc1 cqul1lbrlo, la ju5tlcla, y la !1onc9tldad con 

rotos por oLro~, donde loe lndlvlduoc que no cumplen 

un rol, son lo~ •vtctorlo~oo• y nalcn adelante. 
Aat ~e quebranta la dcclcl6n del proyecto de 

modcrnJ.dad de vlvlr armenia y 5C vl~lumbra 

sistema noclal, donde la lrraclonalldad, la 

la corrupción y la lntolcrancla non 

connlderados como rasgoc caractcrtctlcos de 1a vida 

final de milenio. 

Adcmt.~ de poner al dc5cublcrto r.1 mito de la 

raclona1ldad y mootrar las [arman en que comporta 
la socl~d~d actuJl con qran carga de 

lrraclonalldad, cuestiona los conceptos de ju~tlcla, 

de c~tétlca, de pro9rcso, de moralidad, de vida, cte. 

Es declr, hasta que punto alqo puede ~cr ca11flcado de 

justo, o de mnral pa~a uno n para otro~, que podrla 
olgnl~lcar c1 progreso y a que 
connota~tones mora1es pueden dar ne 
ejercida .uno sobre otros. 

cstA sujeto, qué 
la v1o1encla 

Con esto se quiere decir, que en 1a po3t•odcrnldad no 
existen barreras rc~trlctlvas par~ 1o que puede ser 
vA11do o no en un ~lntcma de cosa3, e11mlna todo 
julclo normativo que 

todo a la acclOn de 

cxlstencta, a lon 

lmpu~o el orden burgués y lo deja 
lon peroonaje~ y a 3U prop1a 

valvencn de la vlda y a las 
contln9enclas que aparecen como posibles dentro de 103 
aconteclmlentos sln ca11flcar de bueno o de malo al90. 

Sl el postu1ado de la modernidad era de que la 
sociedad va hacia la conso1ldac10n del progrcno y de 

la sociedad. 
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E1 pclnclplo de 1a poatmodcrnldod es que 1a soclcdad 

va o avanza hacla ~ltlo de lndctcrmlnaclonc~. 

Con respecto 1a tclevls16n la lntcrprctac16n ac 

gula pr~ctlcamcnte en el mismo sentido, capacidad 

cst~tlca de prcacntar lo~ proqrama.s aparece en 1a 

5lntcs1s tccno169lca para combinar c::itcrr.oEOnlcamentc 

la lmaqcn con c1 sonido, y ya ~e habló de la~ fo~ma~ 

en que la tccnologta puede reproducir los sonldo::i 

amblcnt~lc::i de un entorno natural, y 5c mcnclonO ese 

rescate de la ccologla como un a::ip~cto [alaz dr. una 

sociedad que ~vadr. de ~u propia rcillldad para 

dlfumlnarsc en un con5umo continuo de iconos. 
Anl es, el televidente evade de la problemtitlca 

de un mundo que ya puede dominar y que :ir le ha 

escapado de sus manos en cuanto a su equl1lbrlo con el 

ambiente natura1 y de 5us rc1ac1one:s pcruona1es, y 
muestra lndo1cnte ante todo 1o que sucede, por e11o 

:se sumer9c en c1 mar de la~ lm~gencs para evitar 

pensar 1a manc~a de r.ea1lzar y desarro11ar vida, 

deja pasar 1a~ hora~ frente un aparato que en e1 cual 

no hay necesidad de cuestionar. 

Las condlclonc~ labora1cs, no permiten que c1 sujeto 
ten9a tleapo de comprometerse con nada y :se refu9la en 

1a te1evlsl6n en su~ horas du descanso para que pase y 

pase e1 tiempo :sln mo1eatar~e de1 medlo ambiente. 

Se esta ante una 9eneracl6n que ya no se rc6ne para 1a 

conversaclOn o para disfrutar un dlacu~l6n, slno ante 

e1 hombre-masa que prefiere adaptar vida a 1a 
tc1evl:si6n. 

A parte :se puede mencionar coTrc1ac1onado esto que 

e1 hecho de que se ofrezca casl un mismo patrón de 
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cntcctcnlmlcnto lnformaclOn va haciendo que todoG 

103 9u~to~ y toda~ las prActlcJ~ socla1c3 ne vayan 

homogeneizando cad~ vez mtls. Por ello el ~entldo de 

que 3C fu~loncn cad~nas Importantes de ~clcvl~l6n dr

palses diferentes, hace que su3 polltlcas ne puedan 

integrar y dccldlr que vender como productoG 

comunlcatlvo5 a los grande~ pObllcos. 

Esta cva5l6n cotidiana unid~ lon canal~s dl! 

comunlcaclón que ~e h~-.n cerrado por ul poco del 

lenguaje interpersonal que emplea, va haciendo 

sujcto5 poco apto~ por la accl6n lntclcctual y la 

rcf1cxl0n pro~unda, puan C3 m~5 ~cnclllo que durante 

todos 105 dtas de la cxlntcncla se preocupe la gente 

por cosan banal e~ y de f~cll accptaclón y 

entendimiento que por elementos que exijan 

y comprennlOn m~3 profunda prcdcccdcra. 

La forma en que toda cota apatla ne c~ta conformando 

en 109 sujetan. unldon, la ya nombrada falta de 

compromiso. de dcclsl6n y autonomla persona1 y la 

propla lncapacldad de imaginar, son caracterlzaclones 

propias del $lstcma en el que 

humanidad. 

ha desarrollado la 

Recu6rdese que la faml11a era catalogada por la 

sociedad burguesa como la lnstltucl6n que servia de 

90porte a 108 9lstemaa aoc1ales en general y que sun 

miembros ante todo responoable~. culto~, honcoto9 y 
reapetuoaon. qua~daban entre ~1 y 

trato cordial y amable. 

lo:J dcmtls un 

Lo que hacen 1o9 Slmpsons como producto comunlcatlvo 

como producto comunlcatlvo postmodcrno desbancar 

c1 estereotipo que se tiene de familia desde un punto 
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de vinta cot~tlco y de 9cntldo. 
En pr lmcr 1ugar la lm."'llqcn 

prlnclplos de belleza 
del p~drc contraviene 1o:s 

ln::>crlton de la 3ocledad 
occidental ~nqlosajona como de porte a~l~tlco y rublo, 

flC modl.flca c!ltc po::;tulado por Homero calvo, 

un abdomen pr oml nen te y generalmente ::;1 n ra::>urar. 

Asl se .forma la primera caractcrlzaclón contraria 

los valorea de prc~cntaclón de 

la burqucala. 

cultura como la de 

En nl todoo lo~ mlcmbro5 de la faml l la y lo::; 

personaje::; que la rodean tienen un aspecto contrario a 

lon c9tercottpoa conocido::> y ~ccptado::> en c!ltc ~lqlo .. 

Coloren amarillo de piel combinados con pelnadon 

rojoo, azu1e!l y negros, le~ dan una aparlcncla de tipo 

csqulzoldc, por la comblnaclón sln:J.cntldo ·de loa 

ra:s9o:s .. 
l\dc~s sus costumbres ~on partlcu1armcnte ~ul g~ncrls, 

ya que se piensa a una Caml1la en t~rmlno~ de armonla 
y coaunlOn, y en 1a historieta vr.n al centrarlo, 

c1 padre o 1a madre pc1c~ndosc con 1o~ hljo3 por un 

detalle tan bana1 como ver un programa de tclcvl~lOn 

o un poco de comida, una conf1agracl6n interna donde 
con~tantemente hay falta3 de respeto e lmposlc16n de 
re91as por parte de unos hacia otros. 
comportamlento9 en 103 cuales en ~e reflejan una 

comunlOn y un carlfto expresado, ~lno lntolcrancla y 

fa1ta de 3Cn9lb11ldad. 

En sus re1aclones con 100 dcmAs oc observa por parte 
dc1 padre y el hijo acción de desgano y de 
despreocupaclOn hacia ciertas cooao, pues el padre 
hace lo pooiblc por cumplir con r.l trabajo por 
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9uato slno por necesidad de hacerlo, y cuando 11ega 

a nu casa ou poca rc1ac:10n comunlcatlva que tlcnc con 

nu c:Jpoaa y con nus hljoo, lo ob1lqan a evadlr5c dc1 

escenario, y~nt1onc a t.:omar J una cantln.-i 

nuo am.1go:s. 

dondc C5t:.,n 

Qulz6 el prlnclplo cqulllbrado:::; de 1a5 co:¡.tumbrc:::; y 

de la:s nltuacloncs ~can 1a madre y la hija, aunque hay 

oca:slonc:J. en que tambl6n caen en ~u=clonc:l lrractonalr~ 

que oa1vaguardJn oun proplon lntcrc3co. 

La rc1ac!6n cata mediada o Jfcctal!J por el c:onsum~ que 
e11on hacen de la tclcvlnl6n, a partir de ver 

programil:J de nntlclan nr.n::i.:iclonJll~tan, 

crlmcncs, y roban, pero lo que m~n 

:iobrc 

1il 

vlolencla c¡uc cjcrcr. un q.1tu y un raLón de d lbujo 

animado que todon obncrvan y que lc5 provoca rloa al 

ver loa nivele~ de dcqradacl6n que nufrc uno u otro. 

Esta caricatura prcncnta las Cormas c1Aslca de la 

lntcracc16n humana y como lan prActlcas socla1cs 
hacen a partir de 1a lrraclonalldad basada en la falta 

de ganas para hacer. al90 la lnexlstencla de 

cana1e3 de contacto por 1os cua1cn re1aclonarnc 1 

debido 1os ~atroncs normatlvoo que se han ldo 

generando en 1a vlda ooclal 1 faml11ar y 1abora1. 
E1 slgno de hilaridad que provoca la vlo1cncla de las 

caricatura de Tomy y oa1y 1 e~ el 919no de que 1a 
capacidad de aaombro9 ~e ha pcr.dldo y que la Vida 

cotldlana ya no esta reprencntada por 1o nuevo que 

pueda ser e~pont~neo~ 1a mente cata condicionada a 

constante reclclamlcnto de cosas que non acontumbra 

perclblr 1o que 3C ve como ldéntlco o igual sin ~abcr. 

que hay lft/ta a11~ de eso. 
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Para Elnal.lznr ~r. tlcnc que mencionar que c1 tlpo de 

publ.lcldad montrada po:s l.a:\ lmtt9cncn [ l ja:s de Dcnncton 

y 1a propa9anda social de l.o~ canal.e~ de l.a TV por 

cabl.c o por otra~ ln~tancla~ te1cvlslvas, demuestran 
nuevamente los fraca3os y los tropl~zos en cuanto a 

1o:s procc9os de racionalidad del sujeto, e:ste 

sentido se pen5aba en una humanidad que tcndrla que 

ayudarse ast misma en la rc:iolucl6n de prob1cmas que 

oc presentasen, tales, como 1a guerra, l.a pobreza, la 

lncomprcn~l6n, la cnfcrmcd~d cntrr. otras, pero t:sc 

observa en las escenas como l.a realidad no e~ a:sl y 

como los ~ujctos soclalc~ la han conntruldo favor 

de 5Us intereses personales y r10 por la preocupacl6n 

91.obal. de la hum..:1nldad. 

Anl la construcclOn de la pub11cidad de Bcnctton y de 

la que ap3recc en tclevts16n ~crla antlc~t~ttca para 
c1 tlpo de modc~os a lo~ que ~e cstA aco~tuD\hrado 

VCE• ya que 1as lza:tgcnc~ caracterizan im&gcncs de 1a 
vlda cotldlana, donde no exActamcntc apaccccn nlfios, 

bombees, mujer e~ condiciones f:lslcas, 

psl.co16ql.cas y cu1tura~ adecuadas, ::slno una 
~ecucnc1a. de 1a::s co:::¡as que se han hecho en c1 planeta 
co•o e1e-.entos de ~a cotldlaneldad humana. 
Se ve entonces que e1 pco9Ecso ha secvldo a uno~ a 

costa de otro~ ln4lvlduo~. 
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CONCLUSIONES 

El. proyecto de mod.:~rnld.~d coro.o :Je ha dl:icutldo en 1a 

mayor parte de este enoayo, fenómeno o un 
a:ipecto de la hlntorla que haya degradado la condlc:lOn 

humana de 1a c:lvl l lzac:16n occldcntal., 

puc:i dlc:t1a perspectiva no debe ser confundido con el 

re:itrlctlvo orden lmpucnto por lon procesos de 

raclona1lzac16n que han privado en l.on ~mbltos de l.a 

vida clcntlElc:a, c:u1tural, polltlca, y cc:on6mlc:a del 

Renaclmlcnto hasta el connolldamlento de sl:itema 

como lo fue el propio c:apltallnmo. 

PUC!J lo:s cnfucrzoa real lzado.:J por los hombres de 

l.a l lustrac:lOn 1a crcacl6n de 

futuro próximo donde cxl:itlera una vida en la que 
reinara, la ~ellc:ldad y la justicia, deben ser toaados 
coao postulado:i proEunda1DCnte humanos que intentaban 

1dea1izar un concepto de hombre que eata fuera de 1a 
rea1ldad practica de nuestro mundo- Bajo este punto de 
vista no se puede decir que estos indlvlduos se ha11an 
equivocado y que fuese lmpostb1e rea11zar un estadio 

de armonta entre lndlvlduos, quizA 1o que estos als•os 
soc16loqos o E116sofo9 no pudieron reconocer es la 
propia natura1eza de1 ser humano, pues e11os alsmos 
apelaban a la Inteligencia y a la raclonalldad de 1os 
sujetos coao dos aspectos que conduclrlan a1 

hoabre a un principio de orden y de paz, y 

tomaron en cuenta 10 conap1ejo y 1o Intrincado que 
e1 proplo lndlvlduo en cuanto a sus formas de 
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sub1etlvldad e lrraclona1ldad. 

La aodcrnldad seg6n 1o dcflnc Haber.mas. es un proyecto 
lnacabado pues 1a sociedad aOn no desplega la 
capacldad cognltva y de acclOn social que lleve a cabo 

una salida viable en la convlvencla con los otroa. 

La opln16n que se tiene en cote ensayo despu~s de 
haber hecho un revlslOn exhaustiva del tema, es que 

el proyecto de aodcrnldad jamAs exlstlO en cuanto a un 

fenOmeno por el cual los hombres trabajaran en sus 

co•unldades para llevarlo a su cabal reallzaclon. 
sino quedo en los deseos de Rousseau, de 
Voltalre, de Dlderot, e incluso del propio "arx. 
De hecho todo el slatema clentlflco y fllosOflco 

creado por este hombre era un s01ldo funda•ento que 
apoyaba la tesla de un aundo •e1or. 
Es decir, despu~5 de doscientos aftos de historia, e1 

aujeto tiene que desencantarse y desenmascararse de1 

en9afto consciente o inconsciente producido por el1os 

ala•o. y evldenclar la aaar9a lronla de 1o que viven, 

despertar a un •undo de sentidos distintos a 1os que 

e1 •isao esperaba, es declr, una •odernldad que estuvo 

estacionada en 1a El1osofla de 1a gente. una sociedad 
de bienestar que no tiene nada de bienestar. y una 

serle de hombres que le han apostado caalnos 11enos 

de lncertlduabre, sl antes se podla saber que el 
camino podla ser e1 futuro, ahora ne esta enclavado 

un eterno presente. 

Da~o este sentido se puede indicar que para echar a 
andar un proyecto como e1 de modernidad se debe tener 

a una humanidad que primero debe evolucionar en sus 

procesos mentales para postcr~ormente cdlElcar de 
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forma razonable •undo de orden, slno 

rea1ldad de coaprensl6n y de conoclmlento propio, 

Esto Glgnlflca que 1a cultura de1 hombre a6n no se 

encuentra preparada para afrontar los reto~ que 
el alo•o contexto ofrece. con e11o se dlce que no se 
trata de ldea11zar tal proyecto, nl de lndlcar sl 

aejor peor, se trata de dls1ucldar que 

expectativas reales ofrece para el hoabre y si dicho 

lndlvlduo es capaz de operar con ~1 para construir una 

convlvencla donde prive el sentido com6n y no 1a 
unldlrecclona1ldad de los excesos de la lrraclona1. 

Ahora e1 •undo contempor3neo esta •creed de 

serle de crlsls que se han originado por e1 abuso 

de 1a especie humana por dejar adelante 

el capital, el consuao que non en sl parte de una 

cultura que de9radando a ella als-.a y que no 
encuentra otra salida -.tan que una violencia expandida 

consu•o fren~tlco, sino no que ya 

eaqulz.of:r6nlco. 

Esto es EAcll•ente dlntlngulble en toda la serle de 

productos co•unlcatlvos que p~eden ver en los 

•edlos verbo-audio-visuales, en los que se maneja 1a 
destrucclOn Elslca y slab01lca de 1os sujetos 
como si Euera una causa comOn de la vida cotidiana, o 
1a venta de productos y de artlculos que nos ofrecen 
una vtda cómoda y confortable, la cual quizA nunca 
alcancemos a poseerla. 
A contrarespue~ta a mundo donde nadie en nadie, y 
donde el desencanto circula por las carreteras de la 

meaorla perdida, ha surgido desde dentro de esta misma 
cultura, una serle de mecanismos propios para evitar 
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hundlrBe mtas, ea el caso concreto de la creaclOn 

de nuevas rcllglonc~ que ~lrven de e~cape para qulen 

ya no logra entender lo que pasa en su mundo, la 

adqulstclOn de pornografla para poder dproplarse de un 

rato de p1acer, ya que loa lmpedlmcntos de la vida 

cconOmlca y moral, obat~culor para que los 
hombrea y las mujeres comprometan tener ma:s 
que mec~nlca relación ncxual (como lo muestran 

estos vldcon), un tipo de lnteracc16n que trascienda 

el plano del nivel ~laico. 

Se cst~ el plano que el capitalismo ha 

triunfado.por énclJDa de las doctrinas humanista~ de 

otra lndolc,. ellos asiste la f:ase mtas 

desarrollada de este sistema 
mundial .. 

la actual cultura 

Rsta verslOn donde 1as personas han aplicado en rigor 

lrraclona11dad hasta niveles importantes son 
responsables que ellos mismos y que otros 
desencanten del •undo, puen al no lnteEesar3e por 1o 

que pase, 
aEectan 

produce 
lnEectan el ca1apo de 

paslvldad que 
la acc16n y de la 

creatlvldad, esto aunado a los sentidos que no3 nfrece 
1• ala .. televlslOn. Para que pensar &1 todo 1o dan 
1os Iconos y no hay que hacer nlng6n es~uerzo por 
razonar 1as cosas porque ya todo lo dan digerido y 

oErecen a toda 1a población 1nternaclona1 lo que 
.as •enriquecedor•, en cuanto a una vlslOn eapeclflca 
se reE1ere. casos concretos, ios programas donde se 
.axl•lza o se vue1ve a un hecho propio de 1a vida 
humana una fuente de amar1111aao o de sensaclonallsmo, 
6sto para que la 9ente se mantenga entretenida y se 
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evite la necesidad dt~ un cucstlonamlcnto de el porqué 

1e estAn pasando e~e tlpo dr. coaan. 

Sl en este punto Indica flna1mr-ntc que el 

proyecto de modernidad nufrl6 de un dc3vl6 que de 

clcrta forma tuvo que ver con el desarrollo nlmb611co 

y matcr i..-..1 del 

¿qut: lo que 

capltallnmo de producción, entonces 

exactamente vino edificarse o a 

construlrnc con dicho nl!litcma ~ocla1 todo5 lO!li 

~mbltos de la vida cotldlanJ?. La respuesta podrla 

encontrarse alqunon rangos de lo!li universos 

slmb611cos y en general en muchas pr~ctlcas sociales 

de los sujetan que ya ha !lildo mencionados en este 

texto linean arriba, como por ejemplo: la cultura del 

consumo, la pr~ctlca de la violencia, la conlflcaclón 

del nujeto y de entorno en forma de mercancla, 
la lnaovllldad de las maGas populares por la 
aEectacl6n y la 1ncorporacl6n de 1on c6di9os que 

como agente social les presentan loa medios de 
coaunicaclOn. A todos estos aspecto que han sur9ido en 

la sociedad contempor~nea se les ha denoalnado como 
poataodernidad, decir una etapa que ha deaplazado 

las formas en que los ilustrados de la Revo1uc~6n 
Pr~nceaa, noabraron su proyecto coao e1 de la 
•odernldad que como respueata real y tangible • lo que 
el ser humano ha hecho en 1os dos Oltlaos st91os. se 
lnserta en el caatno donde la humanidad hA decidido 
vivir su propia hlntorla y su propia cotldlaneldad. 
A dicha postaodernidad que resul.ta ser lncontrol.able 
por el. •lsmo tndlvlduo y que ha nacldo con la 169lca 
de crear entldadea ~ln aliento y teniendo que ver 
paa•r una vida aon6tona donde su destino ea aEectado e 
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lnEcctado por 1a 1eyes mecAnlcaa de comprar. de tener 

rc1aclones ncntlmentalen vacla5 o 5ln un compromiso, 

nin saber para que se vive 

una poataodern1dad que 11eva 

exlstl6 1a pr&ctlca 1o 

el mundo, en resumen 
un mal nombre porque no 

que inventaron 1on 

11ustrados dc1 pa5ado, se Duperponc otra cultura 

que aborEecc laD convcncloncs de la vida lmpuc5ta por 

el orden conaumlnta y que pugna por rescatar de sus 

ralees, y que ha creado producto culturales y 

co~unlcatlvoa, códigos que nacen de la cspontaneld~d, 

de la creatlvldad y del caon y que no olgucn un 

patrOn establecido por laa de la cultura de 

.asaD, una capecle de pr~ctlcas que vuelven a rescatar 

a1 sujeto •extraviado•, dende la revoluc16n industrial 
y que buscan e1 ca•lno de 1a cazonabllldad. 

La forma en que 1a hu.anidad puede avanzar en un 
contexto que 

de1 mercado, 

1o a1eje de 1as slmpatlas poc 1as 1eyes 

e5 decir, una humanidad en todo e1 

sentido de 1a pa1abca que lnvoca a1 nuevo m11cnlo que 
vcndra. 
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