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“La servidumbre ha sido abolida, pero en su lugar 

yergue la cabeza el capitalismo. Y en plena floracion 

de las ideas emancipadoras, !a explotacion del hombre 

por el hombre sigue su curso: exactamente igual que 

en la Edad Media, la minoria continua alimentandose, 

vistiendose y haciéndose defender por ta mayoria, 

que continua hambrienta, desnuda y sin defensa. 

“Las injusticias mas atroces subsisten al lado de las 

_mas nobles ideas y del desenvolvimiento de la ciencia y de! 

atte. El arte de explotar a! prdjimo se desenvuelve al unisono 

de las demas artés. Es verdad que la servidumbre ha sido 

juridicamente abolida, pero la hemos resucitado, revistiéndola de 

otras formas mas refinadas, y nos hemos hecho bastante 

inteligentes para justificarla con toda suerte de sofismas.” 

A. Chejov.
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Introduccién 

Es pertinente iniciar el-analisis acerca de la vida cotidiana sefialando fas expresiones mas 

acusadas de ja enajenacién no sdlo en el trabajo, sino también en las esferas substanciales de la 

actividad social y, con ello, puntualizer los fundamentos del extrafiamiento y desapropiacion que 

experimenta el hombre de hoy, ya que pertenece a un mundo gobernado por el consumismo y ta 

reificacion. 

La vida cotidiana en la sociedad actual se caracteriza, ante todo, por condiciones de profunda 

alienacién que definen y determinan la existencia humana. Mientras ei individuo se encuentre 

determinado por la necesidad de la autoconservacion y el sentido de la posesidn, su vida entera no le 

pertenece, pues sdlo le ocupa la irremplazable necesidad de encontrar un puesto en el seno de las 

integraciones a fin de lograr status y significacion. Por elle, su vida esta definida por la carrera de las 

ambiciones, prestigio y poder. 

Sélo a partir de la filosofia de Marx fue posible llegar a la comprension respecto de las causas 

que explicaban la profunda interaccion existente entre las condiciones materiales de existencia de los 

individuos y su conciencia, pues es de acuerdo al modo en que se organiza ja produccion, que se haila 

la explicacidn de su vida y de su manera de pensar, sentir y actuar. En la filosofia de Marx se advierte, 

por vez primera, fa vinculacién existente entre la teoria y la practica, ya que ella constituye el 

fundamento tedrico que permite esclarecer la razon de ser de todas las cosas, asi como el papel del 

hombre en la transformacién de su viaa. 

Las influencias presentes a {fo largo de todo e! desarrollo de Marx, fueron Hegel, Feuerbach y los 

economistas ingleses. 

Hegel, con su método dialéctico y su concepto de la enajenacién, sugiere en Marx una 

interpretacion acerca del mundo y de la vida que pretende explicar la totalidad de contradicciones y



manifestaciones tanto de la naturaleza, como de la sociedad y el pensamiento en su transformacion y 

devenir. 

Feuerbach encuentra que la critica a Ja religion es ef objeto necesario de toda critica que 

pretenda ser radical, pues fa religion le impide al hombre pensar y organizar su vida racionalmente. En 

este orden de ideas, Marx hace una critica de la enajenacién religiosa, estableciendo la comparacion 

entre el dinero y Cristo, pues ambos cumplen la funcion de mediadores: Cristo entre Dios y los hombres 

y, el dinero corny mediador universal entre todos los hombres. 

Los economistas ingleses contribuyeron al descubrimiento de la estructura del sistema 

econdmico social capitalista, asi como de la categoria de! trabajo qué, para ellos, constituia la fuente de 

la riqueza. Y Marx afiade: pero también de la miseria en condiciones de explotacion y enajenacion. 
¥ 

Estas influencias permiten a Marx establecer el concepto de la enajenacion como un fendmeno 

insuperable en la sociedad de clases, ya que encuentra su causa y explicacion en la propiedad privada 

tanto de fos mecios de produccién, como de la fuerza de trabajo, aduefiandose no sdélo de su jornada, 

gino también de su vida y su conciencia. 

Es realmente en el trabajo donde se encuentra fa explicacion acerca‘de las relaciones 

enajenadas, ya que es alli donde el trabajador se ve obligado a vender su fuerza de trabajo para 

sobrevivir. En fas condiciones de profunda alienacion a que se halla sujeta la produccién material, el 

hombre se siente ajeno tanto a su trabajo, como a la naturaleza, a la sociedad y a si mismo. En este 

proceso de fetichizacion y de cosificacion, cada persona se convierte en un objeto entre otros objetos; 

es una cosa que produce otras cosas; es un objeto util y un medio para la realizacion de fines egoistas. 

Por la misma razon, se produce también una desvalorizacién del hombre y de su vida. Las cosas se 

elevan en valor por encima de su productor, ya que la pretension central en la sociedad 

contemporanea es la especulacién y la ganancia. 

Los mass media han contribuido enormemente en esta labor manipuladora y alienante de las 

conciencias, empleando la psicologia motivacional para conocer, con mayor efectividad, cuales son los 

gustos y las necesidades de los posibies consumidores, creando en ellos necesidades sofisticadas y 

artificiales cada vez mas rentables. Asimismo, en los ultimos afios, la revolucion tecnocientifica ha 

contribuido a mecanizar amplias esferas de {a actividad social, incidiendo sobre vastos campos de la



produccién, jos negocios y fas diversiones. El tiempo libre, la industria del entretenimiento y los 

espectaculos en general, se han diversificado cada vez mas, gracias a la aplicacion de fa inteligencia 

artificial. 

La enajenacién que, se da tanto en el tiempo de trabajo, como fuera de al, tiene una efectividad 

en amplios sectores de la vida cotidiana, e. g., en la politica escinde la actividad privada, de las 

decisiones en el ambito estatal, el ciudadano eljerce su derecho al voto y podria influir en las decisiones 

de poder, pero ello se reduce a un efecto meramente formal sin que esta participaci6n pueda contribuir 

a ampliar las esteras de la vida personal. Debide a la enajenacién, el Ambito de |o privado y lo publico, 

aparentemenie, se hallan profundamente separados sin vasos comunicantes algunos. 
' 

En jo que se refiere al segundo capitulo, se hara una sintesis, respecto del aporte esencial que 

leyaron a cabo filésofos mandstas con referencia al pensamiento de la vida cotidiana, a partir de la 

integracion que tuvo lo cotidiano como problema filosdfico, pues antes de estos pensadores fo cotidiano 

era desdefiado como el campo de Io insignificante y sin valor aiguno. Con el aporie de pensadores de 

la talla de Lukes, Agnes Heller, Kosik y Lefebvre, la tarea dei fendmeno de fa.yida cotidiana se 

constituyé como un campo de conceptualizacién y categorizacion preciso. 

Este enorme esfuerzo de caracterizacion respecto de los rasgos esenciales y definitorios que 

recubren todo ef marco de {a vida social de los hombres es sumamente complejo, debido a que lo 

cotidiano se nos aparece como nebuloso, inasible y ambiguo. Quiza por ello, la pretension de abarcarlo 

en su conjunto resuite demasiado ambiciosa o quimérica, pero las reflexiones que estos fildsofos 

brindan respecto de los origenes y fundamentos del quehacer del hombre son sumamente 

esclarecedoras para iniciar esta modesia investigacién. En ella, nos propusimos llevar a efecto el 

analisis de esta probtematica, partiendo del hilo conductor que ofrece Lukacs y con apoyo de las 

categorias del trabajo y el lenguaie que hacen posible-la comprension del lugar que ocupa el hombre 

en el vasto y complejo horizonte de las relaciones histérico sociales y la entrada que hace el hombre en 

elias a partir de la praxis, en una accion conjunta y colectiva que expresa su profunda necesidad social. 

Cuando los hombres tuvieron algo que decirse, a fin de organizar su trabajo y su vida, surgio 

entonces el lenguaje en una complicada red de signos y significaciones, dando lugar a la comunicacion 

interhumana. Comunicarse y organizar el trabajo colectivo permite una mayor apropiacién de la



naturateza, surgiendo, asi también, e! primer peldafio en la conceptualizacién en este largo proceso 

anticipador de ta historia, at que Lukacs denomina hominizacion. 

La religion y la magia constituyen momentos privilegiados en los niveles de abstraccién e 

integracién del hombre en el mundo, en los que, poco a poco, el materialismo espontaneo nos lleva, a 

través de la accién practica y transformadora de! mundo, a elevar nuestras formas de conocimiento 

hasta un grado tal que surge de este modo la teorla. Ei: esta apropiaci6n intelectual del mundo se 

producen otras formas de actividad cultural, con lo que el hombre arriba a la obietividad y éf mismo se 

convierte en su propio objeto de conocimiento, llegando a las mas altas cumbres de abstraccion, como 

gon: el arte, la religién, la filosofia y la ciencia. 

Abarcar la totalidad de manifestaciones del mundo de ta vida seria no sdlo imposible, sino inutil. 

Quisiéramos creer que estas reflexiones podrian contribuir al esciarecimiento respecto de la estructura 

y complejidad en el tiempo de vivir que le toca al hombre actual. 

Lefebvre nos enfrenta al andlisis de una sociedad productivista y sobrerrepresiva, burocratica y 

terrorista, recubierta de una especie de racionalidad organizada, pero es, en el fondo, profundamente . 

iracional y deshumanizada, en la que los individuos se ven sometidos a una mecanizacion y 

robotizacion tal que fos convierte en “clbernantropos”: hombres de la técnica dominados por resortes 

irracionales que recortan y degradan ia vida entera en un proceso de domesticacién y burocratizacion. 

El Estado de esta sociedad reglamenta e institucionaliza no solo el trabajo, sino también al 

descanso; reduce las libertades politicas y personales; todo fo circunscribe a un conjunto de presiones 

y coacciones, sometiendo a las personas al automatismo y a un supercontrol. Parece ser que el 

sistema esta amenazado de autodestruccion, pero que se sostiene gracias a la represion organizada y 

al consenso manipulado. 

Asimismo, Lefebvre nos pone en contacto con un conjunto de subterfugios y coartadas que los 

mas catacteristicos grupos sociales entablan, a fin de sobrevivir en un sistema sobrerrepresivo y 

autoritario. Los individuos adoptan, también, amplias esieras de actividades y formas de ser, para 

poder encontrar pseudosalidas y mecanismos de evasion a una sociedad en la que perviven enormes 

diferencias sociales, politicas y culturales y en donde fa competencia, los prejuicios y ta intolerancia



conforman {a ideologia dominante. Por ello, tas mujeres, los jovenes y las etnias constituyen el blanco 

preferido de estas redes de presién y manipulacion generalizada. 

En este proceso de cibernetizacion en el que la sociedad superconsumista nos ha sumergido, 

todo es susceptible de reducirse a simbolo de la cosificacion universal. 

Los placeres y las diversiones dependen del tener dinero y objetos. De aqui, que la gran ciudad 

es el espacio donde circulan objetos, relaciones, actividades y necesidades en una vertiginosa carrera 

de obsolescencia y reacomodo. Entonces, la ciudad es el refugio y espacio de ta centralidad. En ella se 

pone de relieve la emergencia de la crisis, la polucion, las contradicciones, los encuentros y tos traficos; 

es, en fin de cuentas, un espacio donde se cristaliza la miseria y la grandeza de lo cotidiano, en el que 

ios mundos de {a vida se hallan sujetos a continuas desarticulaciones y modificaciones independientes 

de la voluntad y !a conciencia de quienes habitan la gran urbe. En ella, la comunicacién son signos y 

miradas en los que se pone de manifiesto la competencia y el confiicto, el individualismo y la soledad, la 

pobreza moral y material, asi como ia erosion de todos {fos valores junto con 

satisfactores, de riqueza y acumulacién, ademas de violencia, hambre y desempleo. 

En esta misma reflexion, consideramos que !a filosofia tiene una importancia capital en la 

caracterizacin, analisis y ordenacién de los problemas que aluden a lo cotidiano. Sdlo a partir de la 

filosofia fue posible acceder a la omnicomprension de esta problematica en su conjunto, 

contextualizandola dentro de una sociedad atomizada y totalitaria, enclavada en la praxis fetichizada y 

cosificante. A la filosoffa fe compete el papel dinamico de nuclear el fondo ultimo de todas las cosas, de 

ahondar en la compleja y contradictoria estructura de lo real con todas sus repercusiones y 

consecuencias, sin cortapisas ni tapujos. Solo ella puede descubrir, tras los fenomenos, el fondo tlfimo 

y la razon de ser de las ideologias que encubren con falsedades e ilusiones el mundo de lo cotidiano. 

El analisis de fa vida cotidiana moderna exige una caracterizacion de los aspectos 

fundamentales que la definen y estructuran. Por ello, en el capitulo tercero, analizaremos las categorias 

centrales en tomo a las cuales giran los mundos de Ia vida. 

La modemidad es un movimiento historico que surge y se desarrolla sobre la base de las 

relaciones de producci6n capitalistas, catacterizadas por la aparicién de la libre empresa y los estados 

nacionales. Asin.ismo, se inicia la emigracién del campo a las cludades, desarrollandose con ello, un
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proceso de industralizacion y comercializacién en las florecientes pequefias ciudades, asi como el 

comienzo de la educacin formal y fa disolucion de la sociedad civil en la sociedad politica. Junto con 

estos fendmencs, los individuos, como atomos aisiados con intereses privados y egoistas, son el 

fundamento de la nueva concepcidn de fa individualidad auténoma y emancipada. 

Vemos asi, que fa modernidad se ve forzada a sacar de si misma su propia normalidad a pesar 

de las contradicciones y discordancias, fragmentaciones y escisiones que se producen en el seno de fa 

sociedad. Queda definida como {a conciencia historica entrecruzada por el Renacimiento, la Reforma y 

ia llustracton. Cada uno de éstos momentos, a la vez que niega al anterior, es el resultado de éste, pero 

la llustracion es la sintesis mas lograda de Ja racionalidad occidental, en !a que se conjugan pasado, 

presente y futuro en su heterogeneidad y diversidad. 

Tres logicas estan inmersas @ imbricadas en este largo proceso de integracion econdmico 

social, a saber: el mercado, la tecnologia y ia manera de gobernar. De hecho, en las relaciones 

economicas de fa preduccién mercantil, el valor de cambio y el dinero son los equivalentes generales 

que regulan no sdlo las relaciones comerciales, sino incluso, toda forma de relacion interhumana. Por 

eso, el mercado es el nticleo dinamico y el centro neuralgico en la composicién organica del capital y 

sienta fas bases sobre las cuales podemos establecer las relaciones interpersonales, asi como del 

modo de ser de los hombres. De este modo, la vida cotidiana moderna se halla profundamente 

determinada por estas relaciones de intercambio y competencia que consolidan y desestructuran a la 

vez, el conjunto de manifestaciones, funciones, actividades y relaciones entre hombres e instituciones. 

Cuando intentamos caracterizar a a vida moderna nos entrampamos en a obsesion de ja 

novedad, el progreso y la originalided presentes en ella. Pero, desde luego, nos son inalcanzables 

debido a que, de suyo, lo mas actual es !o mas evanescente y fugaz. 

Fue necesario un enorme esfuerzo teérico de gintesis en el pensamiento —como fue la filosofia 

clasica alemana— para llegar a comprender las profundas colisiones y composicién de la modernidad. 

Fue Hegel quien consideré a la modernidad como afectada por un estado de permanenie crisis, propio 

de una razon escindida, con la exigencia de que las difercnciaciones y negaciones presentes en ella, 

se resolviesen en la idea absoluta como totalidad.



Mientras mas diversas y plurales son las manifestaciones de la vida, mas profundamente se 

ven interpenetradas por la extrafiacion y el desgarramiento, por fo que solamente en el plano tedrico, 

dentro de! marcu de una raz6n unificadora y sintética, es posible conciliarlas. Pero, en el plano de ja 

practica, todo lo que el hombre hace, piensa y siente esta afectado de inconciliables contradicciones. 

Las normas y valores que la tradicién dictaba para apuntalar con fuertes lazos ideoldgicos ‘a las 

instituciones, poco a poco se van erosionando y exigen su transformacion. 

En ja sociedad civil tiene jugar el trafico mercantil como un ambito éticamente neutralizado, en 

donde se realizan los intercambios y 'a contraposicion, 0 acuerdo, entre intereses. Este campo neutral, 

denominado por Hegel “la eticidad perdida en sus extremos”; es el plano donde la individualidad se 

afirma plenamente. A esta mercantificaci6n, la economia politica la define como una relacion necesaria 

para el desarrollo de toda sociedad humana, entre el trabajo, a acumulacién y los satisfactores, bajo el 

sistema de la propiedad privada y dei derecho. Es aqui el momento en que el Estado interviene como 

iva y soberana que organiza el consenso y desarrolla la razon comunicativa a través de 

la ideotogia y de las instituciones. 

Esta razon ilustrada que deviene, por efecto de fa circulacion de mercancias y del ulilitarismo, 

en razon instrumental con arreglo a fines es, per un lado, la pretension de la superacion de todo mito, 

pero sigue, sin quererlo, atada al mito del progreso y de la superacion, y por otro, esta racionalidad 

cosificada que, organiza y estructura al Estado y a la sociedad se asimila a todas las formas de poder 

establecidas. 

Debido al rapide avance de las comunicaciones, lo tnodemno se ha consagrado como la religion 

de lo efimero, atenazado de una obsslescencia radical, en un continuo y permanente desplazamiento 

respecto de todes los valores, habitos y formas de vida. De este modo, esta rueda infinita entre objetos, 

necesidades y ocios se nos presenta con una extrema fragilidad en los mundos de la vida, en los que 

invaden al hombre de hoy, la frivolidad, el hastio y la decadencia. 

Al institucionalizarse la vida, los individuos se convierten en delegados del Estado y se 

adscriben como piezas obedientes a un mecanismo irracicnal. Los objetivos centrales de su existencia 

estan conformados por la ambicion en la carrera profesional y en el status, sufriendo un proceso de 

despersonalizacin en el que la vida se recorta y degrada.



En la revision de Ios fundamentos esenciales que componen la vida modema, vemos que ella 

g6lo pudo ser posible: 

a) con la movilizacion y la aceleracion en las formas de vida; 

b) con la mejora de los instrumentos de produccidn y fa introduccion de nuevas tecnologias; 

c) con la complejizacién y ampliacion en la esfera de las comunicaciones. 

El Estado de bienestar, que habia traido consigo un mayor desarrolio en el_nivel de vida, asi 

como ampiios programas de bienestar social, devino ahora en un Estado que se dedica tan sdlo a 

funciones burocraticas y administrativas, dejando a los individuos expuestos a continuas 

privatizaciones, con crisis econdmicas recurrentes e inflacion permanente. De este modo, de! bienestar 

y la abundancia, los Estados nacionales cayeron poco a poco en déficit de racionalidad, asi como de 

jegitimidad, a pesar de la capacidad que posee el sistema para reacomodarse en nuevos bloques 

smicos a través de coyunturas atemperadas. El proyecto de globalizacién eleva ics impuestos, 

reduce {as opciones y recorta cada vez mas personal en vastas areas de la produccidn, con ello, quiza 

estemos acercandonos cada dia mas a los empleos del medio tiempo y, alin mas, a la sociedad del fin 

del trabajo. 

Esta fragmentacion constante de la vida del hombre es la expresién mas fehaciente del 

escepticismo radical y el nihilismo inherente a un fin de siglo en ef que la desesperanza y la falta de fe 

han penetrado los mundos de la vida. Por ello, la critica de la modernidad tan precisa y acuciosa que 

llevan a cabo tanto Nietzsche, como Heidegger, nos permite concebir a la sociedad como producto de 

una crisis generalizada que adolece de fatiga y desmoronamiento, infiltrada por una razon que pretende 

reconciliar, sin conseguirlo, pensamiento y realidad, asi como el desdoblamiento que caracteriza a la 

iotalidad de manifestaciones de Ia vida social. 

Seguin Nietzsche, la vergtienza, la culpa y el pecado con las que el cristianismo ha investido a 

la cultura Occidental, conforman la explicacién de la domesticacién del hombre a lo largo de la historia. 

El desenfreno al que acompaiia el delirio baquico, nos conduce a la riqueza y espontaneidad de la 

concepcion estética que Nietzsche propone, en va que la voluntad de poder es un si ala vida, con todas 

sus seducciones y encantos, pero también con todas sus aflicciones y negatividades.



La autoafirmacién exige la liberacion de todos los instintos que son fa fuerza creadora y 

destructiva a la vez. El hombre es un puente tendido y un salto ai abismo. Debe ser superado. 

La individualidad es la expresin mas viva de la ambivalencia y el conflicto ante la necesidad de 

afirmarse y liberarse, asi como un destino entre la confusién, la pardlisis y fa repeticion, propio de los 

espiritus débiles y enfermos que adolecen de miedo a la vida y que aman la muerte porque no saben 

vivir. 

La modemidad se concibe entonces, como la tltima época histérica que disuelve los 

fundamentos de la vida arcaica y pretende, sin lograrlo, desmitologizarse, ya que los mitos de la era 

actual mantienen en apariencia la racionalidad organizada de un modelo econdmico, politico y social 

erosionado y fragmentado. 

Sélo ef arte nos eleva por encima de la miseria de fa vida cotidiana y de la sordidez de un 

mundo roto, permeado por el objeto técnico y la manipulacion universal. El arte nos remite, desde el 

ensuefio y la fantasia, hasta fo sublime. Para Nietzsche, cn esta liberacién de los poderes romanticos 

de Dionisos se halla la clave para entender la critica de la modernidad como un momento de 

decadencia, crisis y disolucién respecto de todo lo sacro y lo tradicional que habia en la cultura y !a 

mentalidad de! hombre y, rescatar, de este modo, las fuerzas etemizantes del arte como la 

cristalizacion mas acabada de fa voluntad de poder como fuerza creadora. 

Siguiendo a Nietzsche, Heidegger retoma ia vuelta a los origenes hacia el pensamiento de io 

impensado, lo que nos permite captar las raices de {a historicidad que se encuentran en esa animalidad 

libre, salvale y vagabunda que sélo mediante la violencia del Estado fue posible someter. 

Por otro lado, fa técnica, como el mundo de la manipulacién y el traficar, se caracteriza por el 

olvido del ser y sdlo se mueve en el plano de ios entes, mientras que el verdadero ser permanece 

oculto tras los fenémenos. La metafisica cumplida conduce a la racionalidad instrumental, calculadora y 

cosificante. Es necesarlo realizar un nuevo comienzo y dar un paso airés hacia los origenes mas 

remotos de! pensar hasta llegar a la ausencia de todo fundamento, para constituir la 

desfundamentacion y desmontar, de este modo, los patadigmas de fa cientificidad y la verdad que la 

tradicién cultural occidental ha fomentado en nosotros.
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Sj Dios era el valor supremo y éste ha muerto, ya no tenemos actualmente, fundamento alguno 

sobre ef cual hacer descansar ningin valor, dando lugar al mas radical de los nihifismos. EI 

pensamiento rememorativo pretende explicar el destino de! ser y su verdad, tras la apariencia 

fenoménica y encubierta de la realidad, pues en el ente, a la vez que se oculta, se manifiesta también 

el ser. 

Las estructuras de los mundos de la vida, en su contexto y trasfondo, se abren en el lenguaje 

conformando posibilidades de comunicacién entre dos soledades y dos intimidades que pueden 

expresarse y establecer puentes de relacion genuina. 

La critica a fa modernidad implica, por tanto, la superacién de ta metafisica, asi como el analisis 

del objeto técnico que crea las condiciones de la apatricidad del hombre moderno, porque robustece su 

falta de identidad, aislamiento y robotizacion. 

La racionalidad reificada en la que se produce y reproduce la sociedad contemporanea, lleva a 

una total atrofia y embotamiento, asi como a entramparnos en una red infinita de necesidades, 

. + + se 3 

satisfactores y mecanismos que atentan contra la personalidad y la creatividad del ser humano. 

La sociedad actual se halla enredada entre inseguridades, riesgos y posibles catastrofes a las 

que nos ha ilevado un avance tecnolégico tan vertiginoso e irracional, ya que en esta pretension de 

dominarlo todo y de gobernar y explotar todos los recursos naturales, hemos llegado al extremo de 

preocupamos tan sdlo por el bienestar y el {ucro, sobre todo, por parte de las grandes potencias. Ellas, 

en realidad, cuidan de sus recursos y derrochan los de los paises pobres sin ninglin miramiento. 

Finalmente, insistimos en la necesidad de un nuevo orden econdémico mundial capaz de revertir 

los efectos negatives de esta superexplotacion, abocandose a la creacién de nuevas formas de energia 

para rescatar el planeta. Vivimos, con gran aprehension y preocupacion, un fin de siglo en el que los 

espacios democraticos son una utopia. Las preguntas que quedan en el aire son: gbajo qué criterios, la 

vida cotidiana puede reorganizarse y refuncionalizarse? zSera el hombre capaz de establecer vias que 

posibiliten la humanizacién real en los mundos de la vida?



     

I 
Cotidianidad y enajenacién 

   
  

 



1.1. Exterioridad y objetivacion de la vida cotidiana. 

a) Fundamentos teéricos de la enajenacion. 

La filosofia de Marx es siempre polémica y actual, aun cuando muchos de sus planteamientos y el 

andlisis de fos problemas sociales que enfrento, se contemplen hoy con un enfoque assiinto. 

Su obra transformé de manera radical la concepcion acerca de} hombre y del mundo. A pesar 

de {os altos y desfases a que se vio expuesta, puede decirse que mantiene su coherencia en los 

marcos de una continuidad tematica que va desde los Manuscritos econémico filosdficos de 1844 

hasta El Capital. 

Las preocupaciones centrales en su pensamiento siempre fueron encontrar las raices y 

fundamentos de las relaciones entre el hombre y la sociedad, asi como esclarecer la profunda tigazon 

entre fa teoria y la practica de la vida social. 

Lo que a nosotros nos interesa en este momento, es ofrecer una vision panoramica de Ja 

enajenacion no s6lo en el ambito del trabajo, sino también captar los profundos efectos que ha tenido 

en fa vida cotidiana (en el trabajo, en el ocio, en las relaciones interpersonales, etc.), asi como e! papel 

de las diversas instituciones en fa conformacién de la ideologia dominante y, por tanto, las relaciones 

entre el ser social y su conciencia.



Propiedad privada. 

Las influencias mas acusadas en el pensamiento de Marx se deben, por un lado, a Hegel, lo cual se 

deja ver en trabajos tales como En torno a la critica de Ja filosofia del derecho de Hegel, en la que 

lleva a cabo la “critica del Estado moderno burgués",’ todavia con una fuerte carga de filosotia 

especulativa, donde plantea la abolicion de la propiedad p.ivada como “expresién del principio ideal de 

la verdadera democracia"2 Mientras que, en la introduccién a la critica del derecho del Estado de 

Hegel, ya nos propone que “la emancipacion humana general es el principio de una revolucion 

radical"? 

Esta revolucién constituye e! proyecto propio de una clase que encarna “la opresién 

generalizada de la sociedad";* esto es, de la clase obrera que es poseedora del conocimiento de 

necesidades radicales, sentando las bases "de una revolucién radical".5 

Sélo ta abolicién de fa propiedad privada, daré paso a una sociedad que eleve a principio 

universal, el concepto de bien, comtn, pues “la democracia, el gobierno popular y abierto (...) sera 

inevitablemente una utopia mientras no exista efectivamente ese poder politico (kratos), esa capacidad 

de dominarse y tomar decisiones que afectan directamente a la vida ptblica’.® 

La propiedad privada es la causa de toda enajenacion; es no sdlo su consecuencia, “sino el 

medio por el cual el trabajo se enajena’’ y es la realizacién misma de toda enajenacion. 

El fenémeno de extrafiamiento es un estado de separacién del hombre con respecto a si 

mismo, a su trabajo, a la naturaleza y a la sociedad. 

Marx “examina la forma enajenada que adopta fa relacién social de las condiciones de la 

propiedad privada, como relaciones enajenadas entre los hombres y de los hombres con los objetos".® 
# 

a 
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De igual manera, “el dinero representa: 1) la propiedad privada para la propiedad privada, 2) a 

la sociedad para la propiedad privada, 3) a la propiedad privada para la sociedad” 9 

Por tanto, el dinero es Ia cristalizacion de "la enajenacién de la propiedad privada”.19 

Dinero y crédito. 

EI dinero, es la materializacién en acto de la propiedad y “cumple la funcién de prenda de garantia 

entre los hombres".4 Asi, "el contenido del crédito es el dinero”!2 y un hombre, sdlo “reconoce a otro 

por el solo hecho de prestarle valores".' 

Si una persona pretende que se le otorgue un crédito y es pobre, sus virtudes sociales y "su 

existencia misma representa para el rico, el reembolso de su capital mas los intereses 

correspondientes".14 

"El crédito se vuelve simplemente un intermediario generalizado del intercambio","5 el acreedor 

le da con ello, un maximo reconocimiento moral al futuro deudor. El crédito es pues, objeto de comercio 

a la vez que “objeto de engafio y de abuso mutuns".‘6 

Quien busca crédito, o bien, carece de dinero para comprar lo que necesita o desea, quiere 

ampliar sus inversiones a través de éste. Quien brinda el crédito, se abroga el derecho de conseguir 

informacion acerca de "los secretos de Ja vida privada del solicitante".!7 Con ello, su vida y su sangre, 

su dignidad y honor, ya no le pertenecen, en tanto no liquide sus cuentas. 

Gracias al crédito se produce “una trasmutacion del hombre en dinero, la encarnacién del 

dinero en hombr3".18 

  

°MARKX. C. Cuadernos de Paris. (Notas de lectura de 1844), (estudio previo de Adolfo Sanchez Vazquez), Ed. ERA, 

México, 1974, p. 128. 
WIbid., p. 130. 
USANCHEZ VAZQUEZ, A. Op. Cit. p 274. 

MARX C. Op. Cit. p. 132. 
Id. 
1d. 

11d. 
16] bid., p. 135 
W7tbid., p. 136. 
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"El cuerpo y el espiritu del dinero"! no es ahora otra cosa que "mi carne y mi sangre, mi virtud 

y mi valia sociales, carne y coraz6n humanos son la moneda en que el crédito calcula sus valores*.?° 

El dinero es ef mediador universal, enajenado y enajenante, de todas las relaciones entre 

hombres y entre cosas, es capaz de comprarlo todo por ser el equivalente general que resume en si 

todas las contradicciones y que “encarna o representa todo lo humano”;?' es “el verdadero valor de las 

cosas y la mas deseable de las cosas" 2 "el alcahuete entre la necesidad y el objeto, entre la vida y los 

medios del hombre".23 

Este desarrollo, llevado a efecto por Marx (en sus notas de fectura}, esta inspirado en el 

tratamiento de la enajenacién religiosa que hace Feuerbach. Ahi, establece una analogia entre el 
f 

dinero y Cristo; ef dinero como nexo entre hombres y cosas, y Cristo entre Dios y los hombres. 

Asi, "Cristo representa originalmente: 1) a los hombres frente a Dios, 2) a Dios para los 

hombres, 3) alos hombres ante el hombre".24 

Oo 
Enajenacion religiosa. 

En su critica a Ja religién, Feuerbach exprese el encadenamiento y la opresién ideolégica a que 

conduce la teligién. Por ello, Marx dice: "la critica de la religisn es la premisa de toda critica". La 

religion es la bisqueda del consuelo y la pretension de la superacién de la miseria real y el sufrimiento 

de! hombre "en este valle de lagrimas". Podemos entonces definir a la religion como "el suspiro de una 

criatura agobiada, el estado de alma de un mundo desalinado";26 es un “atarse a las cadenas de la 

ilusiOn" 27 

La conciencia critica ante la religidn nos muestra el profundo desamparo e impotencia dei 

hombre, asi como la necesidad que éste tiene de asirse a un mas alla. 

19td, 

201d. 
2bid ,p 3t. 
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25MARX, C y Engels, F Op. Cit. En torno a Ia critica del derecho de Legel. p. 491. 
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El mas aca, de los hombres concretos y reales, exige poner en accion al hombre “para moverlo 

a pensar, a obrar y a organizar su sociedad como un hombre desengafiado que ha entrado en razon, 

para que sepa girar en torno a si mismo y a su yo real".28 Ahora bien, si el hombre es capaz de 

organizar su vida y su sociedad en funcion de sus propias fuerzas como un poder organizado y 

auténomo, ya no dependera de ningiin superpoder. 

Por jo anterior, pademos desprender que “es el hombre quien hace la religion, no la religion al 

hombre".29 El hombre deposita en un ser supremo todas la potencias y cualidades que quisiera poseer, 

por eso Feuerbach afirma: "Dios es el hombre para el hombre mismo”;“° esto es, el hombre idealizado. 

Al entregar a otro ser los atributos del hombre perfecto, el hombre se niega a si mismo, sin 

darse cuenta de que la imagen que tiene de Dios es en realidad "el reflejo de si mismo".*4 

La “misién de fa filosofia es desenmascarar la forma de fa autoenajenacion del hombre” "bajo 

sus formas profanas". De este modo, “la critica del cielo, se irueca en la critica de la tierra"*? Este 

mundo es el mundo de los individuos concretos y reales "inmersos en relaciones sociales que con su 

praxis hacen a la sociedad y al Estado"53 

La Critica de la filosofia del derecho de Hegel, es también “una critica al método idealista, 

especulativo aprioristico. Con la ayuda del métoco feuerbachiano de ia critica reformadora de la 

filosofia (consistente en reestablecer las verdaceras relaciones entre sujeto y predicado}"*4 En este 

sentido, la filosofia de Hegel y Feuerbach permite a Marx advertir la mistificacion que habia realizado 

Hegel "del Estado en cuanto encamacién"’s de la idea y descubrira “las verdaderas relaciones entre el 

Estado y la sociedad civil".36 Aunque, en la vision de Hegel, ef Estado es un momento de sintesis y 

superacion entre el individuo y la sociedad civil. 

2 

Estado y sociedad civil. 
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En estrecha vinculacién con las relaciones que ya habia contemplado entre individuo, sociedad civil y 

Estado, Marx elabora una nueva concepcién filosdfica del hombre y enuncia "una doctrina del 

proletariado y de la revolucién" +” "Su conciencia humanista’s lo Ilevara a los terrenos de la economia 

para ir, poco a poco, conformando una teorla que vera mas tarde Ja luz. “la teoria del modo de 

produccién capitalista".*9 

En los Manuscritos economico-filoséficos de 1844 se articula ya, por vez primera, la filosofia 

con la economia y, de este modo, la filosofia cumple "una funcién practica, al servicio del proyecto 

practico revolucionario de transformacién del mundo” 4° 

La transformacién radical de la sociedad exige necesariamente la abolicién de la propiedad 

privada por ser ésta "el fundamento de la explotaci6n y de la escisién social’.** Sdlo con la abolicién de 

ja propiedad privada, "el capital volvera entonces a su unidad originaria con el trabajo y el salario no 

sera la verdadera medida de participacion del trabajo en la producci6n" 4 ' 

Marx realiza en filosofia lo que Copérnico en astronomia: una verdadera revolucién de 180 

grados no sdlo como concepcién del mundo y del hombre, sino también en todas las ciencias sociales. 

La filosofia hunde asi sus raices en la practica politica para ofrecemos el analisis y ja critica de la 

sociedad burguesa, a través de fa “anatomia de la sociedad civil'#S y construye un proyecto 

revolucionario que encuentra en lafilosofia "sus armas espirituales" “4 porque es la Yeorla que encama 

en la realidad y sustenta “la emancipacién universal", esto es, de ja humanidad, o dicho en otros 

iérminos, es también “la recuperacién total de! hombre”.*® Con ello, la filosofia se ancla "en los 

gérmenes reales de la vida’ 4” 

Marx establece entre filosofia y revolucién un paralelismo con respecto a las relaciones entre 

feorla y practica, pues la filosofia "es la cabeza de la revolucion" 48 su arma tedrica, su fundamento 

37[bid., p. 19. 
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explicativo, su impulso vital; mientras que al proletariado “es el corazén de esta revolucion”,49 pues éste 

es la realizacion de “la disolucién universal de fa sociedad”,£° porque propone junto con la abolicién de 

si misma, la supresién de todas fas clases, esto es, la instauracion de fa verdadera sociedad comunista. 

Por otro lado, es imprescindible sefialar ia influencia de ta economia clasica burquesa en el 

pensamiento de Marx. En el Esbozo de Engels publicado en 1849, Marx vuelve los ojos al 

conocimiento de {a economia, leyendo a los economistas ingleses mas destacados y, en discusidn 

permanente con Engels, llega a descubrir las leyes del capitalismo, pues ve en este sistema social una 

especie de vampiro que se alimenta con la sangre y la vida de la clase trabajadora, La categoria del 

trabaio es asi, la sustancia viva de ‘los analisis mas fecundos de Marx para referirse a las condiciones 

materiales en que se produce y reproduce la explotacién del trabajador y, por consiguiente, la profunda 

enajenacion a que éste se ve sujeto. 

b) Enajenacién en el trabajo. 

Et fenémeno de {a enajenacién er. el trabaio es el problema cardinal en el desarrollo de los 

Manuscritos. La enajenacién econdmica es el fundamento explicativo y originario en todas las formas 

de alienacién posibles de la sociedad capitalista. A io largo de toda su obra haré continuamente 

pertinentes alusiones a los fendmenos de la explotacion del trabajo del obrero, por ejemplo, cuando 

explica la extraccién de la plusvalia como producto de la ganancia que procede de la explotacién de la 

jornada de trabajo, o también, cuando sefiala las manifestaciones de la cosificacién del hombre a partir 

de {a inversion de las relaciones sociales (proceso de fetichizaci6n). 

A lo largo de toda su obra mantiene interés por las cuestiones acerca de la conciencia del 

hombre y de la profunda huella en que las condiciones sociales marcan a los individuos en su 

pensamiento, su manera de sentir y actuar. 

En El trabajo enajenado, Marx nos sefiaia que "la economia politica parte del hecho de la 

propiedad privada pero no la explica. Capta el proceso material de la propiedad privada que ésta 

491d, 
Sotd.



recorre en realidad, en formas generales y abstractas, que luego rigen en ellas como leyes" 51 pero no 

comprende el fundamento de donde brotan estas leyes, que no es otro que "la esencia de la propiedad 

privada" 52 

La propiedad privada sobre los medios de produccién divide a la sociedad entre propietarios y 

“trabajadores privados de toda ‘propiedad”,% estos solo cuentan con su fuerza de trabajo para ofrecer, 

a cambio de reproducir sus medios indispensables de vida; su opcién es alquilarse con uno u otro 

patrén por un salario, por miserable que éste sea, o bien, morirse de hambre. 

En el trabajo “el trabalador se empobrece mas cuanta més riqueza produce, cuanto mas 

poderosa y extensa se hace su producci6n. El trabajador se convierte en una mercancia tanto mas 

barata, cuantas mas mercancias crea” .4 

Otra gran contradiccién que se presenta en la actividad productiva que realiza el obrero es el 

hecho de no sentirse a gusto en el trabajo, pues sdlo fo hace por necesidad y para sobrevivir. El 

“trabajador, por tanto, solo se siente é! mismo, fuera del trabajo y en éste se encuentra fuera de si (...) 

. . . . ? 

el hombre solo se siente como un ser que obra libremente en sus funciones animales, cuando come, 

bebe y procrea™.55 

El trabajo, lejos de ser una actividad espontanea libre y creadora en la que el trabajador pone 

en juego "las fuerzas esenciales"® de su ser, se le revela como hostil, mecanico e impersonal, ya que 

el obrero es una especie de apéndice o pieza adscrita a una maquina como mecanismo reiterado al 

infinito, lo cual mutila y cancela sus posibilidades de realizecion. 

Al coniunto de contradicciones propias del sistema econdmico capitalista, la economia politica 

las hace leyes, haciéndolas aparecer como necesarias y eternas, mostrando al trabajo como fuente de 

entiquecimiento generalizado y formula de la legalidad social. 

En este sistema social, el trabajador se halla mas enajenado "cuanto mas produce menos tiene 

que consumir, cuanto mas valores crea mas carente de valor, mas indigno es él, cuando mejor formado 

Stbid., p. 595 
S2Ibid , p. 604. 
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S4fbid., p. S96. 
SSbid., p, 598. 
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el producto mas deforme el trabajadcr, cuanto mas civilizado e! objeto mas barbaro el que lo produce, 

(...) cuanto mas ingenioso el trabajo, mas estlipido y mas siervo de a naturaleza el trabajador” 5” 

Por otro lado, el objeto producide se enfrenta ai trabajador "como una potencia independiente 

al productor’. "Cuanto mas se mate el obrero a trabajar mas poderoso es el mundo ajeno de objetos, 

creados por él en contra suya’.® 

Vemos pues, que “el obrero pone su vida en el objeto; pero ahora, su vida ya no le pertenece a 

él, sino al objeto. Asi pues, cuantc mayor es esta actividad, mas privado de objetos se vera el obrero”.* 

Ahora bien, este objeto cobra una existencia auténoma como "un poder propio y sustantivo" §° ya que , 

“la vida infundida por él al objeto se le enfrenta ahora como algo ajeno y hosti".61 

Generalmente, ef trabajacior carece de medios para comprar y consumir el objeto que é! mismo 

ha producido, pues él es sdlo el instrumenfo para crear riqueza para el gran capital que “produce 

miseria y desamparo para el trabajador. Produce palacios, pero también tugurios para los que frabajan. 

Produce belleza, pero también invalidez y deformacién para el trabajador. Sustituye el trabajo por 

maquinas, pero obliga a una parte de los obreros a retornar a los trabajos de la barbarie y convierie a 

otros en maquinas. Produce espiritu, pero produce tambien estupidez y cretinidad para el trabajador".62 

c) El hombre y la naturaleza. 

La enajenacion no s6lo se manifiesta 2n el ambito de la produccion material, sino también en la relacion 

de! hombre con la naturaleza. El hombre, por el sdlo hecho de su cuerpo fisico, es parte de ja 

naturaleza y una prolongaci6n de la misma. Sélo a partir de su relacién con ella le es posible adecuarla 

a la satisfaccion de sus necesidades vitales y crear, asimismo, otras nuevas. El trabajo no es otra cosa 

que aquella actividad practica y productiva que permite dominar a las fuerzas de la naturaleza, para 
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conocer sus leyes y hacer del mundo naturat un mundo humanizado al servicio del bienestar social y de 

una mejor calidad de vida. 

La naturateza es entonces, "un medio de vida directo" y “el instrumento de su actividad vital’. 

El trabajo, como una cualidad social humana, es una necesidad de objetivacién y recreacién 

que pone en acci6n, y convierte “la vida genérica en medio para la vida individual’.®4 Esta genericidad 

no es otta cosa que una categoria antropolégica y filosdfica que expresa al trabajo como una actividad 

libre y creacora identificando al hombre con su género, al cual podemos denominar como conciencia de 

universalidad, que es al propio tiempo, conciencia de su individuatidad. 

Genericidad e individualidad constituyen sdlo dos momentos de una unidad indisoluble que se 

vincula a través de la actividad practica, productiva y creadora en la pretension de humanizar a la 

naturaleza para hacer un mundo a la medida de los hombres. Pero, en el ambito de la propiedad 

privada, toda “apropiacién aparece como alienacion" y “toda exteriorizacion como desrealizacién" 

En realidad, la enajenacién niega las potencias del hombre y le impide el desarrollo de su 

personalidad. 

La cancelacién de fa enajenacién, como expresién de la profunda escision entre individu y 

sociedad, sdlo es posible, segiin Marx, si se concibe a “la sociedad como comunidad real, 

verdaderamente humana", esto es, “como la cabal unidad del hombre con la naturaleza", o bien, la 

verdadera resurreccién de ta naturaleza", lo cual se resume en "el acabado naturalismo de! hombre y 
6 

el acabado humanismo de la naturaleza” 6 

Las ciencias en la naturaleza se inscriben en un proceso de humanizacion, a partir de la accion 

practica y productiva del hombre, como instrumento de la satisfaccién de necesidades, en un proceso 

historico que. amplia y diversifica a su vez, la creacion de nuevas necesidades, apropiandose y 

humanizandé su mundo como “exteriorizacion y objetivacion de la esencia humana'.*7 

"La unidad de! hombre y la naturaleza, significa también, la unidad de las ciencias de la 

naturaleza y de la ciencia del hombre”. "La realidad social de la naturaleza y la ciencia natural humana 
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(...) son términos idénticos". Ast pues, la solucion del "conflicto entre el hombre y fa naturaleza’ "es el 

fundamento de la unidad de Jas clencias naturales" en la ciencia de} hombre.68 

La industria tiene ahora una relacién con la esencia del hombre y "se convierte en un libro en el 

que podemos leer, escrito en caracteres industriales el destino real en el presente histérico de las 

fuerzas esenciales del hombre" 6° pero se manifiesta en forma ehajenada. Por ello, “la industria y el 

trabajo enajenado respectivo'”? forman parte "de un movimiento general de la propiedad privada’.”! 

Gracias al desarrollo de ta gran industria, el honmre humaniza la naturaleza a través de su 

objetivacion en ef trabajo. El hombre debe, “gracias a su trabajo, su propia existencia’.72 

El hombre es, para las Ciencias Naturales, su propio objeto y sdlo se comporta ovjetivamente, 

a partir de su conciencia como ser genérico. Este, “debe necesariamente actuar y afirmarse, tanto en 

su ser, como en su saber". 

Esta conciencia universal no es mas que actividad vital",74 “el 

objeto de su conciencia y su voluntad”.?5 Ast, el hombre "ene por objeto su propio género".” Esto es 

3 

porque “crea y exterioriza todas sus fuerzas genéricas".’7 

Por tanto, el trabajo es una actividad vital que pone en accion {a relacién del hombre con la 

naturaleza y es, ademas, “la objetivacion de la vida genérica del hombre”.”6 

En ultima instancia, la genericidad es la esencia humana realizada como cualidad social del 

hombre, la cual se manifiesta en forma enajenada en el sistema capitalista. Esta cualidad social, que es 

la socialidad misma, "marca toda la actividad del hombre y sus productos, tratese de la conciencia o de 

ja vida real" “en una produccién verdaderamente humanas".’° 

Por to tanto, podemos concluir que: a) Marx parte de la economia politica para desentrafiar el 

funcionamiento de las leyes econdmicas y su intima relacién con los determinantes sociales; b) veal 

68Id. 
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irabajo propio de la sociedad capitalista como una forma determinada del trabajo, cuya finalidad es la 

obtencién de ganancias; c) el trabajo, en las condiciones de ta sociedad capitalista, queda definido 

como la esencia humana enajenada, pero éste, es sdlo una forma histdrico concreta del trabajo; d) 

establece una profunda conexién entre filosofia y economia para remontarse, sobre los analisis 

econdmicos, hasta los fundamentos sociales para construir una concepcion de! trabajo como cualidad 

social y esencial del hombre; e) una verdad “que la economia politica registra sin explicar”,8° es la 

contradiccién que radica en !a profunda fetichizacién de las relaciones sociales; f} establece una 

profunda interconexién entre el hombre y la naturaleza, en la que el "Naturalismo del hombre = 

afirmacion de fo natural en el hombre"s' y el "Humanismo de la naturaleza = afirmacion de lo humano 

en la naturaleza”.82 Humanismo y naturalismo se identifican en la ciencia del hombre. 

1.2. Fetichizacién de las relaciones sociales. 

a) La enajenacién como escision. 

Sj el fendmeno de la enajenacién depende en gran medida del surgimiento de la propiedad privada y el 

advenimiento de la sociedad en clases, entonces la enajenacién hace su aparicion con los inicios 

mismos de la historia como fendmeno necesario en el curso del desarrollo humano. 

Si fa enajenacién es también, una expresin del desdoblamiento y la extrafiacion entre el 

productor y sus productos, como resultado de la division social del trabajo, suscitando la separaci6n, la 

competencia y 1a hostilidad de todos contra todos, entonces ia enajenacion es insalvable mientras 

persistan las mismas condiciones en el ambito de la produccién material. 

Pero la enajenacion no sdlo se restringe al plano de la economia y de los productos de! trabajo, 

sino que ademas, ésta se halla inmersa en nuestra existencia y constituye una influencia “que moldea 

Mid, p. 218. 
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la vida de muchos de nosotros" 83 Esie proceso de despersonalizacion, que se experimenta como una 

especie de intima contraposicién y conflicto de cada individuo, es el estado de animd de sociedades 

profundamente atomizadas en las que cada individuo se siente aislado, solo e incomunicado. Pero, 

ademas, tiene {a ilusibn de una fusion periférica y banal a través de formas y mecanismos de evasién, 

como el ir a fugares, Ja charla insustancial, los encuentros casuales, etc. 

En realidad, la enajenacin en la sociedad actua’ se vive como un impulso a “escapar de si 

mismo’, “tan profunda es su angustia’, que el individuo se siente impelido a “seguir las elecciones de 

los otros"64 porque quiza, de este modo, subsumiéndose en la masa andnima de ser uno entre los 

muchos, logre acallar su voz interior y rebelarse a ser 6! mismo. 

"Eyistir simplemente como uno de los muchos, ejerce una influencia profundamente 

apaciguante",® pero a costa de dejar que otros decidan por nosotros, entregando en aras de una 

voluntad ajena, fo que sdlo el propio yo puede desear. 

Si dejamos de lado nuestras preferencias y gustos en vistas a intereses mezquinos y 

conveniencias personales, estaremos enderezando nuestra vida por el camino de la inautenticidad, la 

insatisfaccion y la vaciedad. Cuando fuerzas eaternas nos gobiernan, sin minimo sentido autocritico, 

por un afan de destacar, podemos decir entonces, que nuestra vida carece de direccién y sentido 

propios, dando fugar a un estado de indiferencia, apatia y hastio. Pareciera ser que, de manera 

concomitante al vertiginoso desarrollo tecnolégico, hemos perdido el sentido de la vida y que nos 

manejasemos sin metas ni proyectos vivenciales. 

Los trabajadores se comportan ante la produccién como apéndices adscritos a una maquinaria, 

moviéndose como mecanismos o aparatos robotizados entre objetos no sdlo en el campo del trabajo, 

sino fuera de él. Fendmeno que se promueve cada dia mas, sobre todo en sociedades altamente 

industrializadas, no solo ante la rapida modemizacion de ta actividad productiva sino también en los 

aparatos de uso doméstico. 

Vemos pues que, “la enajenacién se manifiesta en todos los ambitos de fa vida moderna" & y 

constituye "una de Jas tendencias fndamentales de nuestro tiempo” .6? 

ee 
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b) Interaccion entre lo puiblico y lo privado. 

En la economia mercantil y monetaria, el intercambio de mercancias se ha convertido “en fa madalidad 

universal"8® y, por ello, todas las actividades y procesos econémicos del hombre giraran en toro a ella 

¢ 

Asi, “el valor de cambio trascendera la esfera meramente econdmica y penetrara la totalidad de 

la existencia humana’ £2 Con ello, el valor de cambio define entonces el valor de cada hombre como 

rival y competidor, dandole a cada persona un rol 0 papel distinto, segtin fa actividad o funcién que 

desempefie. De este modo, la actividad productiva que cada quien lleva a cabo determina su 

existencia. 

La necesidad de cada uno, hallara su satisfaccién en la necesidad de otro, dentro de las 

relaciones de intercambio en el mercado con la compra y venta de mercancias. 

En este estado de escisién y antagonismo en todas las esferas de la vida social, es ineludible 

sefialar e! divorcio profundo que se establece entre medios y fines como otra modalidad de la 

enajenacion. Por este hecho, los hombres se cosifican, ya que son tratades como instrumentos, por los 

demas, a fin de fograr la persecucién de determinados intereses individuales 0 privados. 

Todo es susceptible de intercambiarse y comprarse: el amor, la belleza, las cualidades 

personales e incluso la personalidad wnisma. El hombre, que es un sujeto, se convierte por esta razon 

en un objeto; asi, los valores morales mismos dependen de la ideologia dominante o de las 

conveniencias 0 motivaciones personales. Si el hombre deja de ser considerado como un ser activo, 

libre y creador para transformarse en un instrumento 0 cosa, pierde su valor humano. Asimismo, los 

objetos cobran autonomia y vida propia. Se produce asi, una inversion de las relaciones sociales. 

E| capitalismo se caracteriza por haber acumulace una gran cantidad de fuerzas productivas y 

de riqueza material sin precedentes en la historia, asi como un desarrollo tecnolégico asombroso. Por 
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ello, fue capaz de crear "una complicada red para gatisfacer los deseos del consumidor”,®° creando 

cada vez mas, nuevas y diversas necesidades, las cuales son fomentadas por la publicidad en vistas al 

lucro y la ganancia de industriales y empresarios 

Ef psicdlogo motivacional y el comerciante aprovechan "cualquier demanda potencial o real 

para atraer los peces ala red 9, io que es fo mismo, los posibles compradores al consumo”.% 

En tal sentido, los medios de comunicacién distraen deliberadamente a los conciudadanos de 

los asuntos pUblicos: como cargas impositivas, el alza del costo de la vida, el desempleo, elc. ya que, 

sobre todo la radio y !a television, inundan la programacién con propagandas de contenido psicologico, 

modas, hordscopos, espectaculos, etc. En tanto mas aguda es la crisis econdmica y la descomposicion 

social, mas necesidad tienen las instancias de poder de desactivar la participacién colectiva y la 

organizacion de la sociedad civil en grupos interesados en un cambio de rumbo respecto de fa politica 

nacional. 

La inmensa red de !a industria cultural empiea la comunicacion de masas para manipular la 

conciencia de los posibles consumidores e inducir en ellos formas de ser y actuar. 

El politico también emplea campanas publicitarias con el fin de llegar al poder, promete afrontar 

y resolver las distintas necesidades ingentes de amplios grupos de poblacién y responder a los 

intereses de ja comunidad, empleando para ello la mentira y la demagogia. Pero se olvida de ello, en 

cuanto logra su objetivo. El ciudadano comun experimenta un sentimiento de impotencia frente a todas 

y cada una de las instituciones encargadas de ta gestion estatal, ya que no posee intervencién alguna 

en las decisiones gubernamentales que luego van a incidir sobre su propia vida. 

Por otro lado, hoy mas que nunca es prioritaria una lucha en contra de la violencia, la 

criminalidad, la corrupcidn y la vida'relajada por parte de individuos carentes de valores. 

El individuo integrante de la sociedad civil es uno con el ciudadano que pertenece a la sociedad 

politica, su escision es sdio fruto de otra expresion de relaciones sociales profundamente alienadas. 

“Un abismo separa nuestra exisiencia publica de nuestra existencia personal, nuestros papeles como 

cludadanos y aquellos como miembros privados de la sociedad; existe un pronunciado contraste entre 

a 
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el cielo de las docitrinas politicas y del derecho constitucional, por una tado, y la realidad terrenal en que 

vivimos y actuamos como individuos privados, por el otro" 92 

"La sociedad civil ya no sera la atomizacion de los individuos, sino {a realizacién del género, la 

existencia del hombre como ser genérico en su vida real, 0 sea, la superacion de! desgarramiento entre 

el individuo real y el ciudadano abstracto” .® 

"El ser genérico” se dara “efectivamente, cuando el individuo, en su existencia real, ya no sea 

el ser universal abstracto o puesto @ su individualidad, sino e! ser universal mismo en su existencia 

individual." 

Si el ciudadano es capaz de conjuntar su interés privado con el de todos y vela por los 

intereses communes del mismo modo como lo haria por los suyos, la separacién entre individuo y 

cludadano quedaria zanjada en beneficio de una mayor democratizacion no sélo en cuanto a derechos 

y deberes formales, sino en relacion con una transformacion en todos los ordenes de la vida cotidiana. 

c) Tecnicidad. 

En un proceso de mecanizacién creciente, la vida misma pierde su encantamiento y el hombre debe 

convertirse "en algo que pueda calcularse y predecirse”. Asistimos pues, a una vertiginosa rotacion de 

estandarizacion y mecanizacién que produce un estado de entumecimiento e insensibilidad 

generalizada que penetra en todos los ambitos de la vida publica y privada. 

El desarrollo tecnoldgico, que tenia como finalidad una mayor autonomia y "autoemancipaci6n", 

ha alcanzado tanto poder, que se ha vuelto inmune a la voluntad de! hombre. Mas bien, la tecnologia 

ge ha independizado en una direccion propia, pues parece obedecer a "sus propias leyes inherentes'.%5 

De este modo, nos parecemos al aprendiz de brujo, “mirando horrorizado a las fuerzas que ha 

desatado y que ahora es incapaz de dominar”.°° 

%2tbid, p. 100. 
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Otra de las manifestaciones de fa enajenacion en la sociedad actual, sobre todo en las grandes 

ciudades en las que el individuo padece una gran incomunicacion y soledad, debido a ta gran agitacion 

y trafago endemoniado de !a vida cotidiana, es la continua obsolescencia de objetos, actividades y 

relaciones en permanente deterioro que atentan contra al sentido de pertenencia consustancial a la 

condicion del hombre. Por esto, los individuos se integran en asociaciones, sindicatos o sectas que les 

ofrezcan una significacion y guia en la vida . 

Por otro lado, la revolucién tecnologica ha ciberratizado y computarizado no sdlo el trabajo, 

sino también al hombre y su vida misma. Desde su computadora establece comunicacion con el mundo 

para obtener desde informacion especializada, hasta relaciones amorosas, contactos con drogas 

inteligentes y pornografia. 

La tecnologia es indiferente y neutral a la aplicacion practica que se haga de ella, pero 

corresponde a las sociedades de la investigacién cientifica promover y estipular un cdigo ético y legal 

con respecto al manejo del Internet. 

La tecnologia como ciencia aplicada contribuye enormemente a fa revolucion en los procesos 

de produccion y facilita el bienestar social de individuos y comunidades enteras. En realidad, la 

tecnologia debe servir para elevar los niveles de salud, educacién y calidad de vida de fos pueblos. 

De hecho, podemos advertir que !a vida y el trabajo del hombre, estaran siempre dominadas 

por fuerzas que actuaran sobre su voluntad desde el exterior y que interferiran con su suefio de 

autorealizacion. 

Por io tanto, podemos concluir que: ‘ 

a) la enajenacion es el fenomeno mas acusado en la sociedad actual; b) las manifestaciones de la 

ascision del hombre atentan no sdlo en el ambito de la vida privada contra su esencia humana, sino 

que también, influyen de modo decisivo en lo ptiblico y los individuos en que las instituciones del 

poder ejercen un enorme control sobre la vida y el trabajo de la sociedad actual; c} en la era 

moderna, ante el inusitado- desarrollo tecnolégico, se han generado fievas formas de 

extrafiamiento; d} al hombre cibemetizado y robotizado de nuestros dias se fe ha escapado el 

control de su propia vida; e) a través de este profundo proceso de cosificacion y reificacion, se lleva
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acabo un mecanismo de inversion, ya que el hombre pierde control sobre las cosas, aun a pesar de 

que éstas sean objeto de su propia produccién y, el hombre mismo se desvaloriza en la misma 

medida en que se valoriza el mundo de las cosas. Esta dialéctica de !a fetichizacién de las 

relaciones sociales permea el conjunto de manifestaciones de la vida social. 

4.3 Posible supresion de la enajenaci6n. 

a) Tiempo libre y enajenacion. 

El trabajo, que debiera ser “la naturaleza esencial de la praxis humana"®” se ha convertide en “el 

égimen de la propiedad privada’°6 "en la negacién de la esencia humana".® De este modo, “la 

z 

produccién mereantil® provoca, ante las condiciones de la competencia, “la alienacién de las 

necesidades"!°t con ayuda de los mass media, siempre dispuestos -aengatusarnos, a fin de conseguir 

de nosotros cada vez mas consumo, satisfaciendo mas que nada las necesidades del mercado y de 

obtener mayores ganancias por parte del gran capital. ’ 

"Con la masa de los objetos se desarrolla el imperio de las necesidades, sometiendo en un 

proceso infinito de demanda"'2 a cada hombre y a cada cosa. Asi, cada quien "especula para crear 

una nueva necesidad para otro, para obligarle a hacer nuevos sacrificios e imponerle una nueva 

relacion de dependencia y para seducirlo con un nuevo medio de disfrute* 1% conduciéndole, de este 

modo, a ja ruina econémica total. Por ello, requiere cada vez mas dinero para apropiarse de todos 

aquellos objetos que fe proporcionen seguridad y poder, pero, en realidad "su estado de necesidad 

aumenta en la misma medida que el poder del dinero aumenta”.104 
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El mercado permite un mayor intercambio de productos y una mayor diversidad de objetos para 

el consumo; pero este proceso de circulacién de fas mercancias no sdlo aliena y mutila a los 

individuos, sino que, asimismo, crea las condiciones "para su enriquecimiento potencial y el desarrollo 

de sus facultades"*9 humanas. 

La poblacién trabajadora cumple !a funcion social de sostener a aquella parte de la sociedad 

que es totalmente improductiva, con lo que el trabajo superfluo es fuente "de disfrutes y de Tiquezas” 106 

para una minoria a costa de la explotacién de la fuerza de trabajo de amplios nucleos proletarios. 

Las grandes innovaciones tecnoldgicas aplicadas al desarrollo de la produccion capitalista, 

tienden a “reducir al maximo el tiempo de trabajo necesario para la produccion de cada mercancia™.10? 

Con ello, también amplia al maximo "la duracion del sobretrabajo o plustrabajo","°5 incrementandose 

cada vez mas la plusvalia. La exacerbacion de esta explotacion se manifesta no solo en el orden de la 

produccién material, sino que también, en cuanto se refiere a la explotaci6n de !a vida y la conciencia 

de las masas, mas alla del ambito de trabajo, a través de mecanismos de manipulacion y alienacién en 

un circulo perpetuo de deseos cada vez mas refinados y sofisticados, moviendo los resortes 

irracionales del inconsciente, por medio de los transmisores ideoldgicos por excelencia, esto es, de los 

medios masivos de comunicacion. 

Este consumo programado y organizado por un sistema social que mantiene su dominacién a 

través de "la conformacién industrial de las mentes y su embrutecimiento generalizado" 199 machaca, 

asimismo, de manera reiterada, mensajes promisorios de un paraiso terrenal a través del consumo. 

Estas ilvsiones jamas cumplidas, nos precipitan irremediablemente a “el aburrimiento que 

prolonga la fatiga y acaba por combinarse con ella tanto en el trabajo, como en el tiempo libre’. De 

este modo, "los ocios se han comercializado, en parte por la educacién: a mayores ingresos, ocios mas 

prolongados"'"1 y, por tanto, mayor libertad de consumo y felicidad. 
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Una sociedad orientada necesariamente a la ganancia, tiende a ahogar “todas las 

manifestaciones de una individualidad libre, pues mutilan y alienan al hombre por su misma 

estructura’.112 

El tiempo libre, en la sociedad nuestra, es el tempo de la reproduccidn del sistema social por 

otros medios, esto es, a través de fa infiltracion ideoldgica y el consumo dirigido. Lo que nos induce a 

reproducir modos de vida: roles, estereotipos y valores que nos integran y adaptan.como un tornillo 

bien embonado al statu quo. 

El tiempu libre es también, el tiempo de la sumisién y domesticacién de las conciencias y, como 

tiempo de la alienacion de la vida misma en sus mas diversas facetas, tiene como su expresién mas 

algida y objetiva a la television. Esta resume a todos los otros medios masivos de comunicacion, ya que 

la tenemos en casa disponemos de sus servicios en cualquier momento y esta en el jugar de honor. 

Asimismo, cumple una funcién de sintesis de la alienacién, porque informa, entretiene, distrae y aliena 

LQué mas le podemos pedir?. 

Es una “monstruosa terapia selectiva, engendradora de represién",13 nos reitera asi, al infinito, 

sus maximas virtudes y es ef vaso comunicante que nos conecta con {a realidad ilusoria del 

consumismo, pues nos sefiala y envia indicaciones precisas por medio de mensajes directos 0 

subliminales la manera de como vivir mejor. En este sentido, la marca del jabon X nos repara las 

energias perdidas y un tal cigartillo nos hace clase aparte, o el auto del afio nos coloca en el plano de 

log elegidos. En fin, la publicidad, con todos sus métodos propagandisticos, regula y programa no sdlo 

nuestras actitudes y modos de ser, sino también nuestros pasatiempos y ocios. 

El modo de pensar, sentir y actuar de los hombres, ya no depende tan sdlo de si mismos, sino 

de insistentes mensajes transmitides a través de los medios de comunicacién, encaminados a !a 

maxima extraccién de ganancia. 

Esta comunicaci6n masiva dirige tanto nuestra vida personal, como el curso de los 

acontecimientos politicos: en la eleccién del candidato conveniente (no a los intereses ptiblicos, sino a 

los intereses de la dominacidn). De este modo, otros deciden por nosotros queramoslo 0 no, sin la 

intervencion de ruestra verdadera voluntad y decision propias. , 

ee 
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De hecho, toda la comunicacién de masas posee la misma estructura y cumple una funcion 

analoga: justificar a un sistema social injusto donde privan ta explotacion y la desigualdad. 

En conclusién, podemos sefialar que estamos sometidos a un profundo “envilecimiento 

cultural” y a una degradacion humana cada vez mayores como efecto de una estrategia de 

sojuzgamiento que ios paises ricos han impuesto, para mantener su hegemonia, sobre los paises 

subdesarrollados. En comparacion con ellos, somos pueblos de parias en medio de la abundancia; jas 

mercancias nos sonrien, nos invitan y se nos ofrecen. Pero, Zacaso tenemos suficiente dinero para 

comprarlas? 

Sabemos que dia a diavasistimos a innovaciones tecnologicas sin precedentes, pero los bienes 

que emanan de su adquisicion no estan 2 nuestro alcance. 

Sélo unos cuantos pueden disfrutar de todos los goces que da el dinero, mientras que las 

grandes mayorias carecen de lo mas indispensable y apenas pueden sobrevivir. 

Por mas capacidad que tenga el capitalismo de recomponerse y salir de sus crisis, en una 

pretension neoliberal y globalizadora, engendra en si mas contradicciones y conflictos dé los que es 

capaz de resolver y afrontar. 

En realidad, lo que priva en la mente de los individuos es el afan de enriquecimiento y, con ello, 

mayor reconocimiento y éxitos personales. Esta carrera de la ambicion flimitada, los lleva a elimina a 

su paso todo obstaculo que pueda estorbarles sin contemplaci6n alguna, pero a costa de un enorme 

deterioro espiritual, dejando de ser ellos mismos. 

Este hombre de hoy, plagado de lugares comunes y valores consumistas, requiere un profundo 

cambio, a través de la concientizacion, que lo libere de las ataduras de Ja cultura del entretenimiento. 

Dicho cambio requiere una transformacion radicat con tendencias a una econoria planificada que 

estructure sobre bases nuevas, la vida y el trabajo de los conglomerados sociales. Quizas, poco a 

poco, por medio de la educacidn, se puedan ir erradicando tantos vicios largamente acumulados en las 

actitudes y los modos de vida, superando el espiritu eyoista y adquisitivo que ha configurado fa 

existencia del hombre por tanto tiempo. 

La finalidad ultima del capitatismo es la manipulacion de las conciencias en vistas a la ganancia 

como resultado no solo de la explotacién material, sino también de la necesidad que tiene este sistema
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de reproducirse y mantenerse, organizando y definiendo ta vida entera de los individuos tanto en el 

trabajo, como fuera de él, hasta en sus mas nimias distracciones y ocios. Por tanto, el capital no puede 

ser mas que “la potencia enajenada de! trabajo humano y del tiempo libre” .14 

"El reino de ta libertad no comienza, sino mas alla del reino de la produccion material". Sdlo 

cuando el hombre se halla libre de fa necesidad, puede producir realmente. 

b) Alienacién y Desalienacién. 

La enajenacién, es un fendmeno histérico que se produce como resultado de las condiciones del 

trabajo. Tiene sus bases “en fa propiedad privada, la divisién del trabajo y la contradiccion entre capital 

y trabajo”.*%6 

La supresion de todas las formas de la alienacin depende, en gran medida, de una profunda 

evolucion tanto en al conciencia de! hombre, como en las estructuras socioecondmicas que se erigen 

como fuerzas que aplastan el libre despliegue de su personalidad. 

Todas las formas del desdoblamiento y extraflacién de la vida humana en la sociedad actual 

son catisa de un gran dolor e insatisfaccién. Cada vez son mas agudas las sensaciones de impotencia 

y frustracion del hombre ante poderes ingobernables que escapan a su poder y control, tendientes a 

desgarrarlo y negarlo impidiéndole, con ello, incidir de algin modo, sobre fuerzas sociales que jo 

determinan. 

¢Cémo podra el hombre de hoy superar el espiritu de posesion que cada vez se presenta con 

mayer intensidad y arraigamiento y convierte asi, a cada individuo en un potencial depredador 

desenfrenado no sdlo de sus semejantes, para despojarlos de aquello que les corresponde por 

derecho, sino también de fa naturaleza, extrayendo del planeta recursos no renovables hasta dejario 

como cascara vacia? 

  

1 4SANCHEZ VAZQUEZ, A. Op. Cit. p. 235. 
s18[bid, p. 127. 
HOMANDEL, ©. Op. Cit. p. 246.



Esta actitud inmoderada e inconsciente en la busqueda de enriquecimiento, puede incluso 

revertirsele, ya que al envenenar la atmosfera y los mares como consecuencias de su rapifia, hace 

irrespirable para si mismo el entorno en el que vive. De! mismo modo, este afan de lucro exacerbado, 

que es parte de la mentalidad del hotabre de hoy, fo ha llevado a ser un Shilock contemporaneo, para 

que se le pague con una libra de came, si el deudor no tiene dinero. Y asi también, con el fin de ‘ograr 

sus objetivos, se hunde cada dia mas en la miseria y la degradacion, pues ha perdido todo escriipulo, 

como {fo vemos, frecuentemente, en las notas periodisticas. 

Vemos, a través del trafico y la venta de drogas, de la prostitucin infantil y la renta de titeros, 

que estamos asistiendo al espectéculo mas descarnado y uantesco de fin de siglo, dende la pérdida de 

la esencia humana, se ha hecho mas patente. 

Mientras pervivan las mismas condiciones de explotacién de la fuerza de trabajo, el afan de 

acumulacién y especutacién del capital, persistiran la desigualdad y la injusticia, con lo que se hace 

patente la imposibilidad de fa superacion de la enajenacion. 

Quiza, la mision teérica de los estudiosos sea analizar la compleja problematica social actual 

que, junto con la accién practica de movimientos sociales, saquen provecho de las tragicas lecciones 

que {a historia politica le ha dado a la izquierda y permitan vistumbrar una alternativa mas alla de las 

contradicciones y consecuencias que acarrea un sistema social cuya unica finalidad es la extraccion de 

ganancias, el interés privado y el egoismo. 

La enajenacién econdomica, como efecto de una economia mercantil, es el fundamento de 

iodas las demas alienaciones, ya sea en el campo de la politica, la ideologia, el consumo 0 la cultura 

en general. 

La alienacién, mas que nada, es un fendmeno que flota en el aire y a todos, de uno u otro 

modo, nos influye y determina. Va desde las actitudes mas nimias, hasta permear nuestra existencia 

entera. Es una conciencia falseada que encubre, con misteriosos velos y engafios, la realidad 

verdadera del hombre. 

roduce un extrafiamiento y desdoblamiento de! hombre 

we
 

Es esta pérdida de si mismo la que 

con respecto de su trabajo, de sus medios de trabajo, de si mismo y de su vida, asi como de las 

relaciones sociales en su conjunto.



En el curso histérico de su pensamiento, Marx parte del trabajo enajenado para explicarse la 

explotacion de la clase obrera. Pero, sdlo cuando llega a concebir la fuente de la explotacior en la 

fuerza de trabajo, percibe con toda claridad el proceso de reificacién del hombre, ya que éste convierte 

alos productores “en siervos de sus propias fuerzas objetivadas, en sus productos".117 Esta reificacion 

0 fetichizacion de las relaciones sociales es, justamente, “este dominio de las cosas sobre los hombres" 

"que hace de ellas fetiches y hace que las relaciones entre los hombres revistan la forma de relaciones 

entre cosas”, esto es, "una relacién social concreta, establecida entre los mismos fiombres", "porque 

los individuos han enajenado, bajo la forma de objetos, su propia relacion social". El ‘intercambio y el 

comercio son, en definitiva, formas enalenadas de las relaciones sociales" "por estar bajo el regimen de 

la propiedad privada". Asi, cada hombre "niega al propio hombre y afirma el poder de las cosas por 

sobre las personas", cuya culminacién es el dinero.1"9 

De hecho, la impecable ldgica del capital atenta hasta el infinito con la esencia del hombre y el 

desarrollo de la individualidad. Por ello, esta milltiple alienacién se proyecta como "un proceso intenso 

que invade sobre cada forma de la vida", dirige nuestras necesidades, orienta nuestra existencia y 

nos mueve a actuar como titeres sin voluntad; esto no es otra cosa que la culminacién del nihilismo. 

Si los fundamentos de fas creencia que hasta ayer consideramos validos se han dejado de 

lado, poniendo en crisis y cuestionamiento total fa cultura, si Dios ha muerto y los valores se han 

derrumbado, entonces el hombre pierde Ja fe en si mismo, pues carece de puntos de apoyo a los 

cuales asirse. 

Como consecuencia necesaria de tal estado de animo, se llega al olvido del ser y al 

pensamiento catculador que el espiritu tecnificado propone. 

Con “la universalidad de las relaciones de cambio y el desarrollo del mercado mundial", se hace 

posible "la universalidad de las necesidades humanas y de las capacidades",12t asi como de su mayor 

satisfaccion y "el desarrollo universal del hombre”.122 

NISANCHEZ VAZQUEZ, A. Op. Cit. p. 274. 
Netbid., p. 275 
Nbid., p. 130. 
120f dq. 

IMANDEL, E. Op. Cit. p. 210. 
H2bid., p. 211.
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En el capitalismo, la satisfaccién de las necesidades no depende mas que de las leyes de 

mercado, como son la oferta y la demanda, imperativas sociales que se imponen por sobre fa voluntad 

de los hombres. 

Segiin Marx, el conjunto de contradicciones que presenta la sociedad burguesa impiden la 

satisfaccion y autorealizacion humanas, y sdlo es posible zanjarlas a través del ideal de una sociedad 

justa e igualitaria en la que el Estado tenga una mera funcién administrativa 0, mas bien, desaparezca. 

Una sociedad que se haya emancipado de las trabas impuestas por la propiedad privada y la 

division social del trabajo, podré fiberarse de los mecanismos de fetichizacion que afectan tanto a 

colectividades, como a individuos. 
' 

La creacion de un hombre nuevo exige la supresién en todas sus formas "de la dominacién del 

capitalista sobre el obrero, de la cosa sobre el hombre, del trabajo muerto, sobre el trabajo vivo"'23 y 

cancelar asi, "las relaciones sociales cosificadas".124 

El comunismo es asi, segiin Marx, “la superacion positiva de la propiedad privada’ y, por fanto, 

"el fundamento de la superacién de toda alienacién' y "la aprobacion de la esencia humana, por y para 

el hombre”. 125 

El comunismo es la solucion de {a totalidad de escisiones y conflictos que entrafa el 

capitalismo y que afectan, de manera individual y social, al hombre. En tal sentido, el comunismo es la. 

sintesis y "el secreto rebelado de {a historia’.16 Lleva a cabo, ta unidad del hombre con la naturaleza, 

porque supera la pugna “entre la existencia y la esencia, entre la objetivaci6n y la afirmacion de si 

mismo, entre |a libertad y fa necesidad, entre el individuo y el género’.'27 Es, en ultima instancia, "la 

apropiacién de la esencia humana’.128 

Sélo a través de una economia racionalmente planificada, a partir de !a comunidad de los 

productores libres y asociados, es posible llevar a cabo Ja transicién social hacia el comunismo. Estos 

productores, como propietarios sobre los medios de produccién, seran capaces de organizar la 

BSSANCHEZ VAZQUEZ, A. Op. Cit. p 276. 
rasta, 
128] bid., p. 126. 
128] dq, 

W7Tbid., p. 128. 
M8MANDEL, E. Op. Cit. p. 220.
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produccién material de acuerdo a formas autogestionarias en funcion del centralismo democratico, 

dando lugar a la reparticion del producto social de acuerdo a las necesidades de la colectividad. 

La posible supresién de la alienacién requiere “la reduccion del tiempo de trabajo"29 para abrir 

paso al libre despliegue de las potencialidades humanas y de "la libre individualidad".1° 

En “condiciones de abundancia cada vez mas generalizada de bienes materiales, la finalidad 

primordial de fa produccién se convierte en la de producir individuos totalmente desarrollados, 

creadores, libres”.*31 

Asi, el avance tecnologico, en vez de alienar al hombre, puede contribuir a la satisfaccion de 

sus necesidades {anto materiales, como espirituales, ya que en una sociedad racionalmente 

planificada, la tecnica se convierte en un bien social al alcance de las mayorias, enriqueciendo 

colectivamente la vida entera. . 

De todo este proyecto, utépico y mesianico, sdlo quedo para la historia ta experiencia que vivio. 

la ULR.R.S. bajo la bota de un partido politico monolitico y totalitario que sembré no sdlo el atraso 

econdmico y tecnolégico, sino también el terror, el burocratismo y el profundo desencanto del ideal 

revolucionario, converlido solamente en mito y demagogia. El ideal democratico que enarbolaban los 

Bolcheviques pronto se vio transformado en privilegios exclusivos para la camarilla gubernamental. La 

necesidad de armarse hasta los dientes, para repeler las agresiones del exterior, colocd en segundo 

plano miiltiples esferas del desarrolio econdmico social. Después de la caida del muro de Berlin y la 

desaparicion de la U.RIRS., se vinieron abajo, como castillo de naipes, todas las mentiras, el 

parasitismo y las deformaciones que el totalitarismo habia encubierto, aflorando con mas fuerza que 

nunca los conflictos étnicos y raciales, fa miseria, la venta de nifios, la drogadiccion y el narcotrafico. 

Como paradoja de la historia, Rusia, que fue heredera de los ideales mas altos de la humanidad, como 

legado de la Revolucién Francesa, devino en una sociedad capitalista que pone de relieve todas las 

lacras del deterioro social como expresién de un pueblo sin esperanzas. 

o 

Por tanto, llegamos a las siguientes conciusiones: 

1299 q 

We[bid , p. 230. 

itd,
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a} El tiempo libre, que debiera ser el tiempo para e} despliegue de la libre individualidad, es, en la 

sociedad actual, el tiempo para la reproduccién de un sistema social en el que priva la enajenacion; b) 

los mass media son los instrumentos predilectos de {a infiltracién ideoldgica en el sistema social 

capitalista; c) ef desarrollo tecnoldgico en la actualidad ha contribuido, en gran medida, a la 

mecanizacion y robotizacion de la vida moderna; d) la humanizacién de la vida cotidiana sdlo es posible 

cuando desaparezcan {a condiciones materiales que dan lugar a la alienacion vigente.
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Estructuras de Jo cotidiano
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2.1.ANTROPOMORFISMO. 

a)Trabajo y lenquaje. 

‘ 

A partir de la _génesis, el despliegue y la autonomia de la vida cotidiana desde la prehistoria, puede 

descubrirse y comprenderse fa compigja interaccion de mediaciones y diferenciaciones, de 

integraciones y ondulaciones que estructuran y definen el ser del hombre y su practica social. 

La infinita gama de expresiones, contradicciones y extrapolaciones que contempla lo cotidiano 

en su estructura, se muestran como un movimiento continuo y discontinuo a la vez, en el que los 

desgarramientos y escisiones se presentan constantemente, por tanto, lo cotidiano se halla envuelto en 

un conjunto de miitiples y diversas manifestaciones paulatinas y graduales unas veces, pero otras, con 

saltos y rupturas bruscos e imprevisibles, pero que, especifican y caracterizan con toda nitidez las notas 

esenciales definitorias del fendmeno cotidiano en su conjunto. ' 

Por otro lado, es claro que fas objetivaciones de la vida cotidiana no obedecen a una formacion 

tan precisa y estricta como sucede en los demas reflejos de a realidad "2. Su “pensamiento, su 

sentimiento, su practica y su reflexién"," se cristalizan ineludiblemente en objetivaciones que la 

expresan y determinan, configurandoia en unidad con la realidad objetiva, pues como forma parte de 

este reflejo, solo se la puede explicar en el seno de la misma realidad. 

ee 

1.2 I reflejo cientifico de la reahdad que emplea Lukacs a lo largo de su interpretacién acerca del antropomorfismo 

come fundamento del acceso hacia la conciencia filosdfica, puede considerarse totalmente tebasado, puesto que ta 

teoria del reflejo se excede en su afan de reducir todos los fenémenos del mundo natural y humano a través de ella, 

pero en el presente esfuerzo recurriremos & ella solamente a fin de no falsear el hilo discursive de los conceptos y 

categorias que, a juicio del autor, constituyen el doble proceso de antropomorfismo y desantropomorfizacién. 

133LUKACS, G. Estética 1. La peculiaridad de lo estético. Cuesticnes preliminares y de principio. p. 13.
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En los albores de la humanidad, cuando el hombre empieza a construir la sociedad, se le 

presenta el reto de enfrentar a la naturaleza, descubrir en ella su estructura, sus propiedades, su 

comportamiento y sus leyes a fin de dominarla para satisfacer, de este modo, sus mas apremiantes 

necesidades. Asi, surge el trabajo como primera forma de cbjetivacion en el dominio de {a naturaleza. 

Los hombres tenian la necesidad de comunicarse a fin de organizar !a vida de la comunidad y 

el trabajo .Ese “animal que es el hombre, tenia mucho que decir, habia en él, algo que en ningun atro 

animal se daba a saber, un mundo interior rebosante, que reclamaba ser manifestado en una 

superabundancia de imagenes y fantasmagorias”."4 De ahi nace el lenguaje "como segundo sistema 

de sefializaci6n”.135 Por ello, podemos decir que fas primeras y mas elementales formas de objetivacion 

de la vida cotidiana son el trabajo y el lenguaje. 1% 

Ahora bien, gracias al trabajo se produce la separacién, primero nebulosa y difusa pero poco a 

poco mas fransparente y completa, entre sujeto y objeto, lo cual tiene efectos en la evolucion del 

lenguaje, ya qué nos permite "ampliar, profundizar y enriquecer" el complejo proceso de comprensién 

de la realidad objetiva misma, transformandose ésta “de un mero en si, en un en si para nosotros 

reconocido".137 

tL. 

El lenguaje representa la condicion previa y necesaria de la historia. Surgc como imitacion y 

reproduccién vocal en tonos de naturaléza viva, colores ¢ impresiones tactiles, a través de conceptos e 

imagenes que cisponen de una riqueza mitica con valor de signo, conformando, de este modo, un 

  

134ORTEGA Y GASSET. El hombre y la gente. Madrid, Revista de Occidente. p. 286. 

5LUKACS, G. Op. Cit. p. 25. 
136Segiin Ortega y Gasset, en su texto El hombre y la gente, Ja palabra, con sus diversas significaciones concretas 

y reales, “expresa pensamentos, sentimientos, representaciones y percepciones” (Pag. 274) que constituyen los 

componentes y arrecifes de la comunicacién. Nos permite realiz-r un esfuerzo desesperado para romper el hielo 

que produce el aislamiento y la soledad. 

El lenguaye es siempre, de algiin modo, un afan de sintesis entre pensamiento y accién, un poner en 

actualidad “esa potencialidad decidora de} contorno”, Si bien el lenguaje establece ef contacto mas puro con lo real, 

es también una figura “utopica y artificial que la poesia continuamente erosiona’” (Pag. 277) y que el arte enriquece, 

trastoca o difumuna. No se trata tan solo de ta recepcién y envio de mensajes y sefiales Utiles, sino tar 

manifestar con ellc y hacer patente nuestra intimidad. 

“La Jengnia expresa no solo pensamientos sino también la socialidad”(Pag. 189), esto implica, una figura 

peculiar del mundo y expresa, a la vez, a la vida y al hombre. Nos pone, en Ullima instancia, frente a frente con 

todas nuestras limitaciones y carencias, pues cl lenguaje es la nitida conciencia en la bifurcacién que sufre todo 

nuesiro ser en el mundo de hoy. 
tld. 
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comportamiento pre-ligico, a iraves de movimientos de las manos, gestos y movimientos del cuerpo, 

iniclando con e'lo, ef proceso de la comunicacion, asi como fas primeras manifestaciones de 

socializacion. 

Antes que el sonido aparece el gesio, “norque el tono es mas bien la perfeccién de la 

significacion en un determinado comportamiento mimico"®. De este modo, la facultad mimética que 

todo hombre produce y reproduce en su practica cotidiana, se mueve en dos perspectivas: a) desde su 

filogénesis y b) desde su ontogénesis. las cuales se manifiestan tanto en el juego, como en el lenguaje 

atin no otal y, ademas, ambas formas de comportamiento tuvieron un enorme papel “como elemento 

gesticulador y confabulador” a !o largo de la evolucién de actividades y actitudes que, al paso del 

tiempo, van decayendo debido a que el hombre modemo depende cada vez menos “de aquellas 

correspondencias magicas del mundo primitive”, La facultad mimética se convirtié entonces, “en un 

archivo de semejanzas extrasensoriales de correspondencias no sensibles’.'%° Asi, el lenguaje se 

Lees 
ik convierte en la mas elevada facutia ue las cosas ya no se manifiestan tan sdlo 

como semejanzas extrasensoriales, sino como sustancias 0 esencias a través del gran esfuerzo que 

realiza el hombre por conocer. 

El desplazamiento de una idea a otra a travas de Ja palabra, no es mas que {a traduccion de 

“imagenes del mundo y del hombre, de los animales, de ‘as plantas y hasta de las cosas 

inanimadas’“°. Términos y objetos, por medio del trabajo, constituyen una interdependencia entre 

lenguaie y cultura material. La palabra es el portavoz de ia comunicacion, “su objeto es la cosa y su 

destinatario el hombre”*". 

Desde sus origenes, {a imitacién jugo una funcion elemental como mecanismo de integracién 

social que, a la par que el lenguaje, se conforma como un sistema convenido de signos que esconde, 

tras de si, 1a semejanza extrasensorial como relacién “entre la imagen escrita y el significado o como 

aquelio que se deja nombrar’. Por medio del nombre podemos llegar a comprender ‘lo que es el ser de 

las cosas, del mundo y de la vida’, Por el hecho de poder nombrar a las cosas es que el hombre puede 

BS Benjamin, W. huminaciones TV. p. 87. 

139 1d. 

1 thid, 160 

11 Benjamin, W. Luminaciones L p.62. 
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captarlas. El nombre es, pues, “el lenguaje del lenguaje” y el hombre es su portavoz, su custodio y su 

morador 142, 

E| lenguaje, como sintesis y ordenamiento de imagenes, representaciones y conceptos, 

expresa al pensamiento y se convierte en “su alfa y su omega” asi como su briijula y motor en el ser del 

hombre. 

El conocimiento de fas cosas procede de la traduccién al mundo de los hombres en palabras, lo 

cual nos coloca por encima de la neturaleza, desarrollando no sélo la socialidad y superando en su 

primer peldafio la animalidad, sino ademas, apropiandose el mundo y al propio tiempo, la naturaleza. 

Marr sefiala que “el manejo de instrumentos tiene que haber precedido al manejo del lenguaje y quiza a 

un pensamiento instrumental anterior al hablar’,"43 ya que éste conduce desde los medios mas simples 

e improvisados de informacion, hasta !a produccion de instrumentos que liberan a la mano para las 

tareas del lenguaje. Podemos decir que el lenguaje es la “interseccién entre la inteligencia y lo gestual, 

asi como entre lo manual y lo actistico’. 

Se espera siempre de la palabra que comunique algo mas que esta fuera de si misma, que la 

trascienda en un conocimiento mas objetivo de la realidad y de lo inmediatamente percibido por los 

sentidos porque fa palabra es, en todo caso, “absoluta totalidad y entidad espiritual por excelencia del 

hombre’, En la palabra quedan revelados ‘la totalidad de sentidos, reflejos y reminiscencias”*46, 

En el lenguaie se intercalan siempre, como dos corrientes alternas, “mucho de arbitrarledad y 

de destino"47, pero el lenguaje también pertenece a dos orbitas: el lenguaje socializado y el 

egocentrico, siendo éste Ultimo el muestro del pensamiento en un nivel pre-ldgico y gramatical. Para 

Hammon, “todo aquelio que en el comienzo el hombre viera u oyera, fue palabra viva, con esta palabra 

en la boca y en el coraz6n, ef surgimiento del lenguaje fue tan cercano y ligero como un juego de 
4 

“ nifios”.148 . - 

Gracias al poder del lenguaje el hombre puede construir vinculos comunitarios, asi como 

transmitir todo fo que es, piensa y siente y referir lo que las cosas le presentan, asi como ver tras de 

  

142 Id. 

143 {bid., p. 63 
144 Td. 

145 Id. 

146 Barthes, R. El grado cero de la escritura. p. 48 

147 Benjamm, W. Huminaciones IV. p. 183
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ellas, 1o que hay de mas, oculto e imperceptible. En este sentido, Benjamin nos dice que “el hombre se 

sirve del lenguaje para establecer una relacion viva consigo mismo y con sus semejantes, el lenguaje 

deja de ser nada mas que un medio, una manifestacién, una revelacion de nuestro ser mas intimo y de 

los lazos psicolégicos que nos vinculan con nosotros mismos y con nuestros semejantes’. 

Es obvio que el pensamiento y el lenguaje no solo en la vida cotidiana, sino en las mas 

elevadas formas de objetivacién, conforman una unidad indisoluble entre si "cuyo despliegue conduce 

de la representacién al concepto’.49 Pensamiento y lenguaje pierden asi, cada vez mas, su nivel de 

inmediatez, reconociéndose entonces "en su peculiaridad, en su particularidad y diferenciacin a través 

de la conceptualizacion’.*5° 

EI lenguaje es pues, imagen especular y “yehiculo de esas contradictorias, complicadas e 

irregulares tendencias evolutivas"'S' de la necesidad objetiva. 

Este movimiento zigzagueante y discontinuo esta contenido a todo lo largo de fa historia 

universal del hombre que se contempla como fundamento explicativo de todo ef desarrolio superior de 

las objetivaciones. 

Pero el lenguaje no es nunca, como las demas objetivaciones, una esfera propia de! 

comportamiento humano, pues sdlo es la expresion del pensamiento de {a vida cotidiana, ya que 

abarca a todos los modos de ser y actuar del hombre. 

En los ptincipios del pensamiento humano, el reflejo inmediato de la realidad se presenta a 

través de una serie de rasges con "lamativos parecidos™'®2 y la "aplicacién espontanea de las 

analogias"."5 

"El lenguaje de {a cotidianidad” es, por ello, “un complicado sistema de mediaciones y 

generalizaciones” "en ei que el lenguaje se aleja de la percepcion sensible y trasciende ta 

inmediatez" 154 a través de la palabra y la analogia, como una sintesis de fenémenos diversos dentro 

de una compleja unidad abstractiva. Por fanto, en su origen partimos siempre de la inferencia 

  

148 en Benjamin, W. Huminaciones Lp. 195. 

9d, 
is0lpid. p. 90. 

(Sid. 

182ibid. p. 55. 
1IS3tbid. p. S7. 
1S,
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analégica. Al nombrar las cosas se aprende el valor de 10 singular frente a fo universal y se eleva 

“desde el pensamiento cotidiano hasta fa representacion y el concepto”. Eliminar las diferencias 

esenciales “acentia y fila fo comtin y esencial"*5 a las notas caracteristicas del objeto reconocido por 

su especificidad. 

Tanto fos usos como el lenguaje, son objetivaciones de! pensamiento humano conformadas por 

el conjunto de herramientas y utensilios que facilitan la orientacion “de las complejas estructuras de 

actividades"'86 y constituyen, de este modo, sistemas de significaciones que definen tanto al individuo 

como al contexto historico-social a que pertenece. 

El lenguaje realiza la funcién homogeneizadora “de conceptualizacién de las experiencias 

cotidianas" que traducen en él, "todo lo que es pensable".57 De hecho, podemos ver que en fa vida 

cotidiana tanto el pensamiento, como la actividad se hallan profundamente entrelazados e imbricados 

por el lenguaje a través de una rélacion analégica con semejanzas y parecidos 5 entre el hombre, la 

practica cotidiana y la naturaleza que, por medio de fa hipergeneralizacion, se subsii 

tanto de fa produccién, como de la sociedad. 

aComo descifrar y reinterpretar los diversos mundos de la vida cotidiana que obedecen a 

nuevos y diversns cédigos signicos llenos de plexos de sentido distintos, si en todo momento y por 

doquier nos asalta la dispersion, la alteridad y las paradojas en la sociedad actual? 

En los signos, sefiales y significaciones se expresa la totalidad de! ser del hombre como una 

presencia siempre viva que traduce, a través de sus vivencias, sus palabras y sus miradas, la 

espacialidad y temporalidad de todo lo existente. 

El lenguaje es ast, la experier.cia mas directa e inmediata con el ser del hombre, del mundo y la 

vida. Pone en e! lenguaie la expresa conexion entre el concepto y la realidad, entre el pasado y el 

presente, entre el ser y la propuesta inacabada. 

La lectura e interpretacién de los signos y sefiales que cada hombre emite, nos pone en un 

contacto directo con su mundo interior, quiéralo o no, nos revela la hondura de su ser incluso a través 

158Td, 
ISOLHJELLER, Agnes. Sociologia de la vida cotidiana. p. 217. 
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El lenguaje posee ‘la capacidad de abrir mundos”™®® sobre todo cuando, a través de la 

escritura, sintetiza la totalidad y multiplicidad de “los plexos de sentido” arrancados de “todos los plexos 

de comunicacion”.159 

A través del lenguaje, la vida cotidiana se nos ofrece como un cuadro enigmatico y laberintico 

en el que se produce un juego de espejos en el cual mi yo refleja al otro y el otro me expresa y refleja 

A través del lenguaje el pensamiento expresa lo irreductible y se integra en el margen de los mundos 

de la vida que, en su conjunto, se sintetizan en ia escritura, pues es en ella donde todos los simbolos, 

signos y representaciones, a pesar de fa ambigiledad y arbitrariedad que los caracteriza, hallan su mas 

precisa y profunda significacion. 

El lenguaje es el puente que confiere inteligibilidad a la relacién entre “el significante y el 

significado, entre !a expresion y el contenido, cumpliendo la funcién de apertura det mundo”,180 

El mundo modemo carece ya de creencias firmes y asideros estables como un mundo sin 

dioses ni fe en el que un estado de total pesimismo irrumpe. gCOmo entonces, reestablecer las 

relaciones interhumanas bajo formas de una comunicacién libre de dominacién? 

Si el capitalismo ha sido concebido como la larga historia de la escasez artificial, programada y 

provocada, entonces la vida cotidiana solo obedece a la represion y administracién total que organiza el 

entormo individual y colectivo sin dejar reducto alguno a la libertad y a la autonomia. La vida cotidiana, 

en fa sociedad actual, obedece a cédigos signicos, periféricos, superficiales e integradores de la 

represion generalizada. 

Ahora bien, no podemos olvidar el verdadero lugar privilegiado que posee el lenguaje dentro 

de la comunicacién, el cual requiere necesariamente ser rofuncionalizado como produccion y consumo 

de cédigos, signos y significaciones que expresan tanto al hombre, como a su vida. Siempre en el 

lenguaje, cualesquiera que sean sus formas, hay un trasfondo y una verdad a develar. Esto es, un 

claroscuro que especifique los replieques y discontinuidades tanto de la individualidad, como de la 

socialidad en sus manifestaciones mas acusadas y caracteristicas. 

iS8ITABERMAS, J. El discurse filoséfice de la modernidad. (Doce lecciones). p. 212- 

Lseppid., p. 214. 
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El lenguaie expresa los mundos de la vida y, a través de los lenguajes articulados, e incluso de 

aquellos que se cristalizan en representaciones, simbolos y signos no escrites nos retrotraen a la 

comprensién de la necesidad del hombre acerca de dominar su eniomo inmediato y mas alla de fo 

presente. 

La magia y {a religion son otras modalidades mas de la necesidad del hombre por asir y 

comprender su entorno para organizarlo, manipularlo y controlarlo y, el lenguaje, escrito o gestuario, es 

una conexién con las fuerzas incontroladas de la naiuraleza para adquirir la ilusion de un poder por 

encima de la razon y del entendimiento que acceda a fo sobrenatural y eleve al hombre por encima de 

la privacién y la necesidad que definen su ser, en medio de la abundancia y del desperdicio organizado 

por el capitalismo. 

b)Magia y religion. 

Desde las primeras manifestaciones de la socialidad, se va constituyendo una casta dominante 

formada por fos hombres mas sabios y ancianos de la iribu (magos, chamanes, sacerdotes y 

curanderos) que poselan los secretos mas reconditos para lograr obtener el favor de los espiritus, o 

bien, buenas cosechas, asi como mantener el control e imponer su autoridad sobre la comunidad. 

Dada “la inmediatez de las emociones y las formas de pensamiento en esos niveles, fos 

hombres sospechan la presencia de alguna fuerza desconocida detras del obstaculo y asi se produce 

el intento de someter a esa fuerza a fa actividad humana’. En este punto de evolucién, la magia 

expresa la profunda ligazén entre hombre y naturaleza, pues, entre ambos, establece un nivel de 

inferencias analogicas de caracter imaginative, emocional y espontaneo en el ambito de la mas plena 

inmediatez. Por ello, Frazer nos dice que el mago, "no conoce mas que la magia practica (...) no 

penetra ninglin poder superior (...) no intenta ganarse el favor de algun ser caprichoso y vacilante, no 

se humilla ante ninguna divinidad terrible (...) se trata, exclusivamente de aplicar con exactitud y 

contrapone a la fuerza desconocida. La mas pequefia incofreccién 

en esa practica, supondria no sélo un fracaso, sino ademas un sumo peligro”. 161 

16\Ibid., p. 105.



En este ritual y ceremonial de la magia, encontramos ya “una especie de materialismo 

contrapuesto al idealismo presente en el animismo’.®2 Lo que se pone de relieve en la magia es "su 

menor grado de generalizacion"® con respecto a la religion "y un mayor dominio de la inmediatez. Los, 

timites entre el mundo interno y extemo se hallan mas difuminados y menos precisos que en la 

religion” .164 

La magia primitiva revela asi, el mas bajo nivel de las fuerzas productivas y el "profundo 

sojuzgamiento dei hombre primitivo ala naturaleza’.165 

Dado el escaso, asistematico y fragmentario conocimiento de la realidad que poseian en este 

perioda magico, la analogla se convierle en el principal vehiculo intelectual de generalizacién y 

sistematizacion, pues sus experiencias en la practica dependian del grado de desarrolio de la 

produccién en ese momento. La superacion del estadio magico, sdlo es posible “cuando se produce 

una tendencia a la personificacion de las fuerzas desconocidas por analogia con el modelo del proceso 

de trabajo" como generalizacion elemental. 

La magia, como minimo poder de objetivacion, se mueve siempre en un plano analégico como 

una necesaria manifestacion en la que se producen nuevas relaciones con los espiritus, por lo que 

Fraser sefiala: “que trata a estos como cosas inertes", 0 sea, “los constrifie y los ata en vez de 

conciliarse e inclinarlos a su favor".16” 

Sélo a través de la superacién de la inmediatez y del pensamiento analogico, es posible lograr 

un nivel mas alto en ef desarrollo del pensamiento, cuando los hombres hayan alcanzado {a conciencia 

de que pueden influir en la naturaleza "con métodos que no presentan semejanza aiguna con los 

fendmenos reflejados". Asi, se pasa de un proceder analogico a una consideracién causal por medio de 

la cual, "tras el descubrimiento idealista, hipostatizador y antropomérfico” a una real “consecucién de 

conocimientos sobre e! mundo externo y sobre el hombre", punto de partida y fundamento para la 

escision desde la representacion magica y animista, hasta la religion en la que, “aumenta la fe en las 

fuerzas que deminan la naturaleza’, "las cuales van cobrando una forma cada vez mas antropomérfica’ 
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y personificada. De este modo, el hombre llega a comprender su incapacidad “para dirigir a la 

naturaleza con sus propias fuerzas" y “se dirige cada vez mas abierta a los dioses, a los tnicos 

dominadores de aquelias fuerzas sobrenaturales que él creyd en otro tiempo compartir con ellos”. "6° 

La religion es, en Ultima instancia, un momento de superacién con respecto al pensamiento 

magico. Este, aunque posee una gran carga de subjetividad en cuanto se refiere a su concepcion de! 

mundo, traduce ya, por vez primera, un elemento ético en la practica de los hombres que infunde, de 

manera decisiva, un factor subjetivo que interviene en ja configuracion de la vida cotidiana misma. 

Otro aspecto de {a religiosidad es el de la salvacion del alma y la idea de un mundo perfecto en 

‘el mas alla, asi como los conceptos de la culpa, ef pecado y la redencién como elementos indisolubles 

que determinan el comportamiento y la esencia del hombre. 

Aparte de la generalizacién antropomorfizadora, la concepci6n religiosa pone un demiurgo del 

mundo. con lo que "se ha consumado la absolutizacién de la trascendencia” en la que este mundo solo 

"sera cognoscible hasta cierto punto". Con la superacién de la generalizacion analogica y del 

subjetivismo surgen nuevas formas de apropiacién del mundo y asi, la religion aparece "vaciada de 

subjetividad” en el monoteismo y en “un ideal ético trascendente”.*6° 

El sujeto, como una “conciencia sin espiritu’,170 encuentra sdlo su liberacién en los térrenos 

espirituales, esto es, a través de la fe que impone el primado de la subjetividad sobre cualquier forma 

de objetividad. 

La religion, como elemento de la vida cotidiana, arranca desde el dominio “de todos los 

conocimientos por la fe teolégicamerte dogmatizada hasta la retirada de ésta a una pura interioridad 

Vacia", “tras entregar todo el saber objetivo ala ciencia’ ‘7 

El “hombre esta en el centro de todo comportamiento religioso”, su proyeccién tiene “un 

caracter subjetivista y antropomérfico”, pues se refiere concretamente “a las relaciones consigo mismo, 

con los otros hombres y con el mundo”. 172 
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Por otro lado, la ciencia nace de la pretensién de conquistar un mas alto nivel de 

conocimientos, a fin de ofrecer un reflejo cientifico de la realidad objetiva, precisando las leyes y 

tendencias de los fenomenos y procesos tanto de la naturaleza, como de Ia historia, asi como de la 

sociedad y el pensamiento. “El conocimiento cientifico, sirve simplemente para superar todas las 

consecuencias subjetivas inmediatas y a prior’ y “para mover a los hombres a obrar sobre la base de 

una consideracin libre de prejuicios sobre los hechos y sobre las condiciones entre ellos”.178 

Entre fa religion y la ciencia hay una irreductible divergencia tanto para la practica inmediata de 

la vida cotidiana, como para el desarrollo de la ciencia y de la filosofia. 

La magia, el animismo y fa religion mantienen, expresamente inhibidos, “momentos de 

objetivacién en sl complejo proceso de hominizaci6n".174 Ciertamente, se requiere de un grado de 

desarrollo de las ciencias productivas para que el pensamiento pueda arribar a niveles cada vez mas 

altos de abstraccion y conceptualizacién que le induzcan a la superacion de toda- forma de 

antropomorfizacién. 

Gracias a la lucha que entabla {a filosofia con las manifestaciones mas elementales de! 

materialismo espontaneo, es posible el salto cualitativo que conduce al nacimianto de la ieoria 

propiamente dicha. 

c)Proceso de desantropomorfizacion. 

La filosofia lleva a cabo la nitida separaci6n entre "la apariencia y la esencia de Jos fendmenos, asi 

como la representacion y la percepcién o entre ta imagen y la cosa".175 Asi, se abre un largo proceso 

“que va desde e1 materialismo espontaneo, pasando por al idealismo, hasta el materialismo filosdfico’, 

lo cual implica "un grado mas alto de generalizacion, mayor extension y profundizacion en ‘la 

penetracion de! conocimiento cientifico de la realidad”, sobre todo ‘las interacciones entre la ciencia y la 

Id, 
I74thid., p. 49. 
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vida se manifiestan mucho mas concretamente, ya sea en el terreno de la ética 0, de fas cienclas de la 

naturaleza"!”6 y en el refiejo de la realidad objetiva. 

Mas bien, ha sido {a filosofia griega la que ha planteado los problemas decisivos acerca de la 

especificidad det reflejo cientifico de la realidad, mas y en particular, tiende a superar toda forma de 

subjetividad y a reflejar con la mayor fi fidelidad posible, la realidad objetiva en si independiente del 

hombre "mediante una ruptura radical del modo de concepcion personificador y antropomortizador", ‘W 

a través de una total separacién entre el sujeto y el objeto y, por tanto, se produce asi, una 

desantropomorfizacin. 

Después de los griegos, ha sido Bacon quien “ha consumado el periodo moderno del 

pensamiento desantropomorfizador con la separacién entre e| pensamiento cotiviano y el reflejo 

cientifico objetive de ta realidad ‘en si",178 de un modo mas sistematico y preciso, partiendo desde las 

singularidades hasta los principios mas generales. 

EI reflejo cientifico de la realidad objetiva, implica un proceso de desantropomorfizacién cuando 

el pensamiento se eleva por encima de la inmediatez “mediante la entrega del en si de la 

objetividad".179 Por tanto, este proceso liberador del pensamiento que trasciende toda forma de 

subjetividad, implica necesariamente "el desplieque y la consolidacién de las energias genéricas del 

hombre"*®0 y es también, el fundamento y el metodo del conocimiento de la realidad hist6rico social. 

El capitalismo, como una revolucion cientifico-fécnica_ sin precedentes, ha contrinuido 

enormemente a revolucionar también ia vida cotidiana, pero no ha podido destruir su estructura basica 

y sus notas esenciales, pues se resiste a esta desobjetivizacion. 

La vida cotidiana que depende no solo del trabajo y de! desarrollo de la ciencia, se repliega 

sobre i misma bajo formas de interioridad y autoconciencia, desarrolla métodos propios a través de 

amplias y ramificadas mediaciones de las mas altas formas de objetivacion del espiritu humano, 

elevando la razon al rango de totalidad y absoluto. 

i 
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La praxis como categoria histérico-filosdfica, es el hilo conductor para explicar la relacion entre 

individuo y sociedad desde la prehistoria hasta la aparicion de la filosofia y el reflejo cientifico de la 

realidad. Por tanto, podemos concluir que: 

a) las primeras y mas elementales formas de objetivacién del hombre son el trabajo y el lenguaje, pues 

a partir de ellas se comprende la socialidad; b) ef proceso de hominizacién inicia en la’prehistoria, en la 

que el hombre se hace a si mismo a través de la actividad practica productiva en donde, a la vez que 

domina a la naturaleza, se hace hombre a si mismo; c) la magia parte de la practica cotidiana para 

incidir sobre las fuerzas de la naturaleza que eran hostiles al hombre en un largo proceso 

antropomorfizador y personificador como expresion de !a propia proyeccién humana; d) la religion es la 

expresiOn de la pura subjetividad vacia en la que el hombre se proyecta en la divinidad como reflejo de 

si mismo. La religion, es asi, un momento de superacion con respecto a la inmediatez de la magia; e} el 

hombre solo puede superar fa subjetividad y la inmediatez cuando realiza la separacion entre el sujeto 

y el objeto, asi como enire la imagen y ia cosa, a través del pensamiento filoséfico propiamente dicho, 

con lo que se inicia el proceso de desantropomorfizacién; f) {a filosofia da lugar a la superacion tanto 

del materialismo espontaneo, como del idealismo, hasta llegar al materialismo filoséfico; g) tanto la 

antropomorfizacién, como fa desantropomorfizacion, nos permiten comprender e! largo proceso 

histérico de todas fas formas de cultura y de actividad de los hombres. 

2.2 RELIGIOSIDAD EN LA VIDA MODERNA. 

a)Contradicciones de la cotidianidad. 

Sélo a partir del trabajo el hombre es capaz de multiplicar y enriquecer sus necesidades. Es a través de 

él que el hombre puede Hegar a descifrar el en si de la realidad, encontrando lo mas esencial y 

definitorio de la objetividad tanto en fa naturaleza, como en la sociedad. De este modo, se apropia del 

mundo de diversas maneras, siempre en su provecho, en un largo proceso histérico de asimilacién y 

socializacion.
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a 

La cotidianidad se halla profundamente enraizada en la historia, pues es en ella donde se 

producen y entretejen fas relaciones sociales, los conflictos, las colisiones y los dramas personales que 

constituyen y definen la vida de los hombres. 

El hombre, “en su pleno sentido vital es un conjunto de sentimientos, emociones, vivencias y 

experiencias que conforman su existencia’.®" Por ello, Thomas Mann nos dice: “el hombre no vive su 

vida personal como ser singular, sino también, o inconscientemente, la vida de su época y de su 

sociedad’,"82 El hombre en su actuacién vive, de algtin modo, la vida de los demas, en muchas 

ocasiones, piensa, siente y quiere lo mismo que los otros, pero tiene la ilusion de ser tinico e irrepetible, 

olvidando que todo su ser esta conformado por las exigencias que la sociedad le ha impreso a ia vida 

del hombre en su conjunto. Los deseos, las necesidades, los intereses y las pretensiones de una 

persona, lo son también de todos en un momento historico social concreto. 

Hacer el rastreo histérico de !a vida cotidiana ha sido ya un esfuerzo tedrico evade a cabo por 

diversos autores (como Lukacs 0 Heller, e incluso Aries en su Historia de la vida privada), pero io que 

nos interesa fundamentalmente en este desarrollo es destacar y puntualizar los rasgos esenciales y 

comunes que se hallan siempre presentes en la existencia y en la vida de todo hombre de cualquier 

sociedad 0 época de que se trate, en los distintos contextos histarico sociales en los que el hombre se 

mueve y desarrolla. 

Nuestro esfuerzo va, finaimente, encaminado a tratar de desentrafiar las categorias 

conceptuales pe.manenies mas definitorias que nermean y atraviesan la vida cotidiana en su cenjunto. 

Cuat es el sentido de ja vida, sus finalidades, objetivos, experiencias y expectativas, sus motivaciones 6 

intereses, ya que todo ello nos ofrece un panorama acerca de la dinamica y estructura que compone a 

la compleja y contradictoria caracterizaci6n de lo cotidiano. 

Esta la vida cotidiana compuesta de repeticiones y reiteraciones? Hay en ella siempre algo 

mecanico o programado o siempre, de algun modo, existe la posibilidad de escapar de lo cotidiano, 

romper con él, de inyectarle a la vida lo extraordinario e inédito? gEs ef mundo de lo absurdo y lo 

incoherente, 0 siempre nos aguarda la innovacién y la sorpresa en fo imaginario, la poesia o el arte? 
' 

Qué seria de la vida si no nos aguardara lo inesperado y lo imprevisible? 4Careceria entonces de 
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secretos y seducciones? Si en lo cotidiano no podemos integrar el lirismo y la belleza, la vida seria un 

erial. 

2Estara el hombre - como dice Lukacs - "dejado de la mano de Dios" ya que en la vida y en !as 

telaciones interhumanas priva un “principio de inhumanidad"? 189 5 

Le compeie al hombre la farea ineludible de construir su propia vida "inserta en la evolucién 

historico social de la humanidad"'® y hallar el sentido de su vida en esta misma vida. Esto es, hacer de 

su vida su propio objeto y la razén de su reflexion. 

Lo cotidiano no es mas que el espacio franco y llano donde se produce y reproduce la vida 

social de los hombres en un ambiente plagado de imprevisibilidades y ambigitiedades, donde nos sale 

al paso, a cada rato, lo impensado e incluso a veces, lo inverosimil. Pareciera ser que a pesar de! 

intento de racionalidad que el hombre y la sociedad pretenden darle a la vida, se nos ofrece como un 

conjunto de irrasionalidades y sinsentidos que pueden sorprendernos o confundimos, pero que nos 

arrastran y envuelven en un torbellino laberintico e incierto. 

El hombre se mueve siempre entre signos y ataduras engafiosas, en una complicada red de 

revueltas y enmarafiadas manifestaciones del marasmo de la vida, el cual es siempre inevitable, pero 

provocador y enigmatico. 

Como uno mas de los efectos paraddjicos que explican la dinamica de la vida cotidiana, 

podemos sefialar la contrapartida entre el objeto técnico y el proceso de manipulacién universal en el 

que se halla inmersa ta vida del hombre y la irracionalidad e inmanejabilidad que conducen a los 

individuos a una busqueda irracional de los refugios ideoldgicos, las falsas creencias, los mecanismos 

ideclégicos alienantes y las practicas fetichizadoras que le dan una engafiosa ilusion de contacto con fo 

irreal, de poder manejar y controlar los hilos invisibles de todo Io irracional, de los fenoémenos naturales 

y del mundo de la vida y de la muerte. A través de la magia y las ideologias, los hombres creen poder 

apropiarse del mundo, manejar su propia vida, contener las fuerzas de lo irracional y arrancarle a los 

monstruos primitivos el poder y el contro! de la vida y la naturaleza. ¢Se estaran construyendo nuevos 

mecanismos de irracionalidad. nuevos mitos y leyendas para contrarrestar la impotencia y desamparo 

del hombre ante fuerzas sociales que escapan a su control? 

'S1bid., p. 187. 
184d,
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b)ideolegia y vida cotidiana. 

El hombre en fa sociedad actual, a pesar de que asiste a un inusitado desarrollo tecnolégico, mantiene 

un sentimiento de impotencia y temor que no ha podido desterrar de su vida, como el miedo a la 

escasez y a fa penuria, a la enfermedad y a la muerte y, mas atin, a los muertos mismos. Mas que 

miedo es panico. Este terror suscita mecanismos de defensa, dando lugar a las supersticiones 

"suplantadas por grandes elaboraciones ideologicas",!5 como los hordscopos, la cartomancia y la 

astrologia, asi como todo aquello que tenga relacin con la mitologia de la magia, la glilja y el mundo 

del ocultismo. Estas practicas demuestran ante todo, el profundo sentimiento de inseguridad y 

desamparo del hombre modemo frente a todo aquello que no puede comprender y dominar. Por tanto, 

a pesar de los crandes descubrimientos cientificos y tecnicos inherentes a la vida contemporanea, el 

hombre no ha podido atin desligarse de las formas de proyeccién humana propias del 

antropomorfismo. : 

Aunque la sociedad actual se halla revestida de una racionalidad organizada es profundamente 

irracional y absurda, pues la cartomancia, la brujeria y la asirologia pueden transformar su vida y darle 

poderes esotéricos. Mas bien, "parece como si la gente no supiera darle un sentido a su vida ni siquiera 

para orientaria y dirigirla".16 

Las antiguas magias y brujerlas, nos permiten encontrar “la revelaci6n y orientacién del deseo". 

Lo cotidiano expresa asi, la infinila gama de conflictos y colisiones entre los racional y lo irracional, 

entre el psicoanalisis y ef ocultismo, entre !o absurdo y !o moderno discordanies en un juego dialéctico 

de inclusiones y exclusiones. Entre los horéscopos y los cosmonautas, la exploracion del espacio y la 

miseria de lo cotidiano, la religion del Eros tiende a reconstituir las “antiguas prohibiciones” y dar “un 

sentido renovado a los actos erdticos”.187 

Todas estas manifestaciones atavicas de Ja religiosidad, inspiradas por el sentimiento de 

impotencia del hombre, se cristalizan en formas de espiritismo, practicas satanicas, asi como las 

  

185LEFEBVRE, H. La vida cotidiana en el mundo moderno, Alianza Editorial, Madnd, 1980. p, 59. 

1s6y}bid., p. 106. 

187Ieb,



60 

practicas religiosas fundamentalistas, e! yoga, los extraterrestres y, en fin, toda clase de mistificaciones 

hasta llegar a la religiosidad de la técnica como el Dios mas poderoso de ja era moderna al que hay 

que rendirle culto y pleitesia. 

La vida cotidiana en la era moderna, se ha ido complejizando cada vez mas, debido al enorme 

desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnologiz. siempre en ascenso. De aqui, podemos 

concluir: 

a) tras fa aparente racionalidad organizaca de la sociedad, el hombre necesita asirse a creencias 

religiosas, practicas magicas irracionales y a la astrologia, para encontrar un punto de apoyo y una 

ilusi6n de superpoderes a los cuales aferrarse ante un sentimiento de desarraigo y de desolacion; b) el 

hombre de la vida cotidiana se halla atado a formas varias de antropomorfismo a través de estas 

practicas, a pesar de contar con un reflejo cientifico de la realidad cada vez mas preciso y objetivo; c) el 

hombre de la sociedad altamente industrializada, no puede desterrar de su vida, manifestaciones de 

una profunda irracionalidad como son, por ejemplo, los hordscopos y la cartomancia. 

2.3.LA SOCIEDAD SOBRERREPRESIVA. 

a)E! lenguaje de !a publicidad. 

Al principio de auestra civilizacién, “con la imnortancia creciente de la escritura y particularmente 

después de la invencidn de la imprenta, todo el campo semantico se desliza desde el simbolo hasta el 

signo” y la sefial, fa cual "ordena comportamientos y regulariza"'88 el conjunto de la vida social que, se 

agrupa en codigos constituyendo redes de presion y condicionamientos generalizados. 

El lenguaje, a través del sistema de sefiales, signes y significaciones, constituye “un sistema 

comodo de manipulacién de las concisncias" y, por este conducto, en los mass media el mundo se nos 

seat,
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introduce, a través de mensajes estipulados y codificados por los ojos y los oidos; se vuelve, de este 

modo, “el consumo del espectaculo y el espectaculo del consumo". 189 

La sociedad consumista en que vivimes, se reproduce y reitera a si misma empleando el 

consumo como pleonasmo social y nos vende una imagen aparente y provisional acerca de un 

equilibrio en realidad inexistente. Nos sentimos, a cada momento, atrapados en una red de 

manipulaciones configuradas por el sistema que parecen saltar hechas pedazos, pero que se 

mantienen subsistiendo por la capacidad de maniobra del discurso. Por esto, el lenguaje de !a 

publicidad cumple asi, la funcién de ser el mito de la modemidad que se desmigaja y rehace 

continuamente como poesia de la publicidad y del consumo que nos invita a pertenecer a los elegidos 

del Olimpo, pero a condicién de poseer fa capacidad de acumular y consumir. 

"El lenguaje hace los valores” y “al mismo tiempo hace lo cotidiano’,"%° a la vez lo elude y 

enmascara, lo oculta y lo adorna a través de la retérica y el metalenguaje hasta llegar a lo imaginario y 

al ensuefio por el consumo. Asi, el discurso sabre el discturso de lo cotidiano, no es otra cosa que la 

modernidad en una intensiva y extensiva relacién entre lo real y lo irreal. 

La logica de la manipulacién concilia aspectos que son irreconciliables a través del lenguaje de 

la publicidad: las palabras y los conceptos tienden a coincidir y se convierten en clichés gracias al 

hecho de que el ienguaje publicitario adquiere dotes magicas y rituales, machacando constantemente 

sus mensajes y, asi, a través de rasgos hipndticos con mensajes relterativos al infinito, fija en la mente 

de los receptores simbolos, significados y significaciones que envuelven Ia vida toda de los individuos 

como un torbellino en el consumo. 

Comprar y vender se vuelve {a divisa fundamental de la vida cotidiana en el capitalismo tanto 

en el ambito privado, como en !a vida publica, abarcando las instituciones, actitudes y aspiraciones que 

funcionan como mecanismos burocraticos fijos, estereotipados y estandarizados que, a su vez, recortan 

y degradan la totalidad de manifestaciones de !a vida cotidiana. 

En la comunicacién funcional y manipulada, el individuo, su vida y su pensamiento, operan 

que no admite mas que la obediencia a criterios fijos y determinados y 
a: oy 

mo una esfera unidimensional 

a la obnubilacién de las conciencias. Podemos ver que el lenguaje, puesto al servicio de !a ideologia y 

189] q . 

ola.
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de la publicidad, es un mecanismo de manipulacién crganizada de corte sobrerrepresivo que queda 

definido como un instrumento de control, incluso “cuando no transmite érdenes sino informaci6n, 

cuando no exige obediencias sino eleccién, cuando no pide sumisi6n sino libertad, sustituye jos 

conceptos por imagenes”. 1$1 

La publicidad y la propaganda confunden finalmente, la verdad y la mentira, olvidan que el 

mundo de fos negocios y las diversiones forman parte de la !égica y la politica de la dominacion. 

Ensefian, a través de cOdigos manipulados y funcionales, que el mundo tiene un caracter 

unidimensional y que el hombre por !a magia de la mente, puede transformar lo negativo en positivo y, 

de este modo, justificar y mantener su aparente bienestar. 

Esta sociedad consumista y sobrerrepresiva, consolida {o cotidiano en funcién de un conjunto 

de signos, significados, simbolos y codificaciones que no hacen otra cosa sino expresar la dialéctica de 

la vida misma entre la exaltacion y la desilusin, entre la admiracion y fa inquietud que se pone de 

manifiesto sobre todo en la expresién artistica, en ta que ia grandeza y la nimiedad se imbrican de 

multiples maneras. 

En ultima instancia, e! metalenguaje tiene el cometido de expresar y objetivar el reflejo de la 

realidad cotidiana tal cual es. En este discurso del discurso se sintetiza la ironia antifilosdfica, en la que 

se mezclan fo tragico y el humor, la alegria y el dolor, porque es el modo que tiene el hombre de 

autoproducirse y afirmarse. ‘ 

De hecho, el metalenguaje es la gran coartada y enmascara las contradicciones de una 

sociedad en permanente crisis generalizada que ha omiti¢o, voluntaria o involuntariamente, el analisis 

de lo cotidiano, asi como las verdaderas causales del sentimiento de desilusion, frustracion y malestar 

del hombre moderno. 

Los mass media difunden nuevas formas de consumo y nuevos valores y normas. En realidad, 

“ia publicidad se burla de si misma, es inconsistente y ligera (...), juega con fas palabras y las 

imagenes'82 y mantiene viva la ilusion ante lo efimero ¢ inesperado en los encuentros casuales que 

  

‘OMMARCUSE, H. El hombre unidimensional. Un ensayo sobre la ideologia de la sociedad industrial avanzada. 

p. 123. 
W2ARIES, P. Historia de la vida privada. La vida privada en el siglo XX. Tomo 9,p. 136.



son expectantes y llenos de novedad, ya sea en las vacaciones, en el café o en el teatro, donde la 

industria del encuentro se vuelve practica cotidiana, la sonrisa y la distension se convierten en norma. 

Para el efecto de la publicidad, los objetos son meros simbolos de un proceso de 

desplazamiento continuo en ef que todo pasa ante nuestros ojos como en un vertiginoso vuelo, ‘dando 

lugar a nuevas 1ormas, estilos y colores tanto en los muebles, como en el vestido o adornos para ia 

casa; a ello contribuyen de manera significativa la radio y la television que “invaden la totalidad del 

tiempo de la vida privada con una informacién minuciosa, especializada y local." La television, no 

solo se mete en nuestra casa, sino incluso en nuestra recamara, nos domina y controla como un poder 

omnimodo y nos emite permanentes 6rdenes acerca de lo que debemos hacer y como debemos ser. 

La comunicacion masiva no3 transmite una serie de mensajes que han contribuido a la 

penetracion del espiritu consumista y han moldeade en gran medida “un nuevo modo de vida y quiza 

una ética’."04 Ademas, mecaniza y modela ios mundos de !a vida, guia nuestra existencia, gustos, 

deseos y preferencias; nos uniformizan y estereotipan con una pretendida e ilusoria originalidad que no © 

es mas que una permanente repeticion y conformismo. 

La vida cotidiana del hombre de hoy se mueve entre el trabajo, la vida doméstica y el ocio en 

un perenne proceso de robotizacién y programacion, siguiendo los dictados de la gran esclavizadora 

que es la publicidad. Ella, nos muestra las bondades de la revolucién del trabajo doméstico, a través 

de ja promocién de multiples aparatos y disposiiivos que prometen aminorar el trabajo y que se cree 

gon la imagen viva de! bienestar y la seguridad. 

Nos movemos, necesariamente, entre el impulso, la estabilidad y la seduccién de la novedad 

que la publicidad, como canto de las sirenas, sabe de sobra incentivar. La comunicacian masiva, a 

través de la publicidad, nos ofrece una estructura ambivalente: “nos incitan a comer, al tiempo que a 

estar delgados, nos anuncian recetas para adelgazar y celebran la buena comida’.1% 

La industria de! deporte se integra a grandes intereses financieros y, por tanto, al poder del 

dinero. De él, también se extrae plusvalia ideolagica y, los deportistas, salen anunciando toda clase de 

mercaderias, vendiendo su imagen como un poderoso atractivo para el consumo. 

1Stpid., p. 42. 
1947, 

1WSIbid., p. 319.
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El “mercado de piernas” es la expresién mas clara de la cosificacion humana por parte de los 

encargados de llevar a efecto Jas transacciones que dejan jugosas ganancias. 

Gracias a la publicidad nos integramos en un mercado infinito de objetos y articulos intities que 

gdlo nos venden ilusiones y que nos enajenan hasta el punto de perder nuestra propia identidad: “las 

cremas antiarrugas, los tratamientos para adelgazar y los productos light estan a la orden del dia’.196 

Con ello, fa publicidad se convierte en el simbolo evanescente de la modemidad. 

La cultura del libro, o sea de la cosa escrita, de tantas y tan numerosas publicaciones que 

invaden el mercado de la cultura y que son “las nuevas flores para la intelectualidad izquierdosa y 

liberal",‘8? producen una nueva élite de aquellos que forman una clase social privilegiada que buscan el 

reconocimiento y el status, pero muchas veces carecen de talento. 

2 
Profesionistas, cuadros técnicns superiores e intelectuales proceden, generalmente, de la clase media 

que aspira a un mejor nivel de vida del que posee, asi como al incremento de sus ingresos y, en fin, de 

su bienestar. 

Un “buen” padre de familia debe ahorrar su excedente para no entrar en conflicto “con su 

familia, su conciencia y su sociedad" y, ademas de este modo, dejaries un patrimonio a sus hijos. 

A la clase media le encanta la buena vida, se cree superior por su cultura y sus tradiciones, 

cree saber divertirse, tener buen gusto y merecer las cosas de mejor calidad y mas originales, quisiera 

mantener las vacaciones por tiempo indefinido y, a través del dinero, hacer de su existencia "el 

domingo de la vida’.1%9 

19054, 

7LEPEBVRE, H. La vida cotidlana en el mundo moderno. p. 146. 

198Tbid., p. 48. 

199bid., p. 54.
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La gente requiere reponer las energias perdidas que fa vida moderna con su prisa habitual le 

desgasta y cansa y exige por ello, un mayor espacio para el esparcimiento y Ja distraccién, pues halla 

en el ocio "la ruptura momentanea de Io cotidiano y el espectaculo generalizado” 2° 

Es en esta sociedad altamente industrializada de consumo dirigido que, a través de una 

racionalidad organizada, se incide sobre los nuevos valores, en que se fundamenta no solo “la 

demanda solvente, sino también los deseos y las necesidades de los consumidores".0' Ciertamente, 

se consume una masa inmensa de objetos, de actividades y de relaciones, de deportes, espectaculos, 

medicinas, autos, musica y, en si, todo aquelle que a su vez incentiva el deseo y la necesidad de 

consumir cada vez mas. 

EI publicista explota a los consumidores a través del mercado. Nos ofrece el sumo bien aqui en 

la Tierra. Es, en una palabra, “el demiurgo de la sociedad moderna" y “el mago todopoderoso que 

consigue victoriosamente dirigir e incentivar la estrategia de! deseo" 20 

Por esas artes demagdgicas y envolventes, la publicidad se convierte en la promesa del 

consumo de una masa inmensa de signos, simbolos, imagenes y discursos, como Ia literatura y retérica 

organizada y codificada por la sociedad modema. i 

De “la vieja cultura fundada en la limitacion de las necesidades" y de la escasez, “la nueva 

cultura se basa en la abundancia de la produccion y la amplitud del consumo, pero a través de una 

crisis generalizada" 2% 

El trabajo, la vida privada, ja familia y el ocio, se explotan también por medio de técnicas 

publicitarias, cuya sintesis es Ja ciudad nueva que estalla como reducio de las antiguas formaciones 

agrarias y portadora de la novedad en el amplio proceso de la industrializacion como entrada al mundo 

moderno. 

Lo urbano es, de este modo, el cédigo y texto social global en el que se leen, a través de la 

multiplicidad de manifestaciones y significaciones, la manipulacion y fa distribucién de fa vida privada. 

200] cE, 
2014q_ 
2021d. 

203td.
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c) Cibernetizacion. 

La finalidad ulterior de la sociedad sobrerrepresiva y burocratica es "la cibernetizacién social a través de 

lo cotidiano",24 consolidandolo, estructurandolo y funcionalizandolo por medio det hombre de sintesis al 

que todas fas ciencias se orlentan y al que todos los especialistas querrian contribuir como 

programadores de una tal robotizacién generalizada no solo en los mecanismos de producci6n, sino 

incluso, en fa mecanizacion de la vida cotidiana. 

Este hombre de sintesis que hace rato la modemidad anda buscando, prefabricado, 

determinado po. coacciones, estereotipos, funciones, modelos e ideologias, pero que se cree 

ilusoriamente auténomo y libre, no es otro que el cibernantropos. 

Esta racionalidad de la sociedad sobredirigida extiende, del mismo modo, sus tentaculos de 

uccién, acaparando una determinada rama de produccion, 

imponiendo "sus medios de organizacién y de gestion'2%5 y cumpliendo funciones que se inscriben 

dentro de lo urbano, incluyendo en éstas fa organizacion y el control de la vida privada dentro de una 

planificacién a escala global. 

Dentro de esta racionalizacién, regulacién y control que emprende la sociedad de consumo 

dirigido, se constrifie el deseo y se le endereza hacia el consumo con una pretension homogeneizadora 

tanto de los hombres, como de sus productos en su “totalidad aprehensibles por la razon dialéctica 

dotada de dispositivos autoreguladores y sobrerrepresivos" 7° 

La sociedad burocratica funciona y se sostiene de acuerdo a numerosas instituciones que giran 

en torno a un encadenamiento de coartadas sobre la base de una especie de pleonasmo social. Es en 

realidad, "el sistema de las coartadas mutuas y miltiples".27 

Necesariamente, todo gira en torno y gravita sobre {o cotidiano, lo configura y organiza, pero 

también {0 pulveriza y lo desmonta, siempre en formas de coartadas o pleonasmos sociales, lo 

cotidiano es asi, "la autoregulacién voluntaria y planificada’, pero con cierre propio. Es.en suma, el 

20 4pid., p. 79 

2081bid., p. 87. 
206{bid., p. 90. 
207Ibid., p. 93. 
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sistema Unico "velado por los demas sistemas y que buscan el pensamiento sistematizado y la accion 

estructurante",2°% pero por su propia definicion, se resiste a toda formalizacion y sistematizaci6n, pues 

es en si mismo cesestructurante. 

Lo cotidiano es el principal producto de ia sociedad organizada de consumo dirigido "su 
' 

escenario, {a modernidad”.29 Esta sociedad se legitima, justifica y refuerza "por las necesidades 

conocidas estipuladas, cuya satisfaccién consiste en una saturacién fo mas pronto posible por lo que 

concierne a las necesidades de posible satisfaccién" 2% 

Para que las necesidades resulten rentables se les estimula, aunque de modo diverso y 

siempre en circitlo permanente, creando siempre nuevas y mas refinadas necesidades, provocando 

con ello, una especie de insatisfaccién radical, pues siempre aparecen novedades en el mercado. 

Las necesidades se obscletizan y envejecen con las cosas para que nuevas necesidades las 

reemplacen en la estrategia del deseo, “asi, lo efimero hace rentable lo cotidiano"*"" y es el monopolio 

de una clase social que tiene por espacio el mundo. 

La sociedad moderna y, sobrs todo, la vida urbana, ha elevado al automdvil al rango de "astro 

rey" 0 "cosa piloto”, en un sistema de circulacién y velocidad. El auto, es por ello, ta prclongacién de 

nuestra habitacién; éste no es sdlo un transporte, sino también simbolo de status, su valor depende de 

la marca, el tamafio, los aditamentos y nos hace valer en la medida del grado de valor al que podamos 

acceder: "lo que el automévil conquista y estructura no es la sociedad, sino lo cotidiano” que contribuye 

fuertemente a “consoiidario, fijarlo y planificarlo". Por tal motivo, el auto se convierte a la vez. en un 

gimbolo y un conjunto significante y ileno de significados, é! es "signo de consumo", pero a la vez, 

"consumo de signos”, "signo de felicidad y felicidad por medio de signos"*"? que se intensifican y 

regulan entre si. 

Los autos al igual que cualquier sistema de objetos en la circulacion de la compraventa, se 

hallan sometidos a la obsolescencia propia de e implicita en el consumo de la industria moderna y se 

inscriben, por tanto, “en una previsible programacion de autodestruccion’ 2" 

  

pont. 
2bid., p. 95. 
2191bid., p. 102. 
2d, 
rtd, 
22bid., p. 129.
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De hecho, todos fos objetos, las actitudes, las actividades y las relaciones humanas, se han 

vuelto circunstanciales y momentaneas, periféricas y desechables. Lo que ayer funcionaba, nos 

permitia estabilidad o estaba de moda, hoy ha dejado de tener validez y sentido. La infinita gama de 

signos y significaciones en permanente y vertiginosa rotacion, nos arrastra hacia el espejismo de la 

novedad nunca satisfecha, siempre presente. 

La publicidad es la representacién, imagen y simbolizacién mas acabada acerca de !a raz6én de 

ser de la sociedad de consumo dirigido. La publicidad es asi, “el lenguaje de la mercancia llevado a su 

mayer grado de elaboracién, dotado de una expresién simpdlica"?"4 que se traduce en el metalenguaje 

que hace del consumo la satisfaccién del deseo y del placer. 

La publicidad “suscita el consumo de los bienes"2'5 y llega a ser el primero de los bienes de 

consumo; se apodera de todos los mitos, suplanta las antiguas ideologias, pues ella misma se 

caracteriza por ser la “ideologia de la mercancia" 26 Cada objeto es, por el consumo y por la promocion 

que se hace de él, un objeto de apropiacion como la técnica, ia felicidad, el amor, etc. 

Esta sociedad productivista, tecnocratica y sobrer.epresiva, pretende enarbolar los ideales de 

la estabilidad, la familia feliz, el equilibrio y la coherencia, por medio de la mitologia dé una racionalidad 

organizada de corte tecnoburocratico. En el fondo, esta sociedad oculta y disimula, los hilos de 

irracionalidad y destruccién que encierra. 

d)Terror y burocracia. 

Violencia y poder. 

Cuando el hombre deja atras las pulsiones vitales que lo han guiado a lo largo de su vagabundeo libre 

y salvaje, se encuentra definitivamente “encerrado en el sortilegio de la sociedad y de la paz’,2"7 de fa 

éticidad y de las costumbres. 

El comienzo de la historia se inicia cuando “una raza de conquistadores y sefiores, pusieron 

para 

2aIbid , p. 172. 
215I¢, 
Aopid., p. 135.
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dar paso al Estado como un poder monstruoso y despético”2"8 convertido en una verdadera maquina 

frituradora. El orden legal se halla siempre inscrito en el maico de complejos de poder que forman parte 

de !a lucha en general, pues el Estado legitima la violencia a través de la legalidad y del derecho para 

hacer valer la ley y administrar, de este modo, el orden y la paz social. Por eso, el derecho es fa 

legalizacién misma de la violencia en manos de los poderosos. Para estos, lo justo es aquello que 

permite perpetuar la dominacion y lds privilegios de clase. ” 

En apariencia, el derecho establece un equilibrio entre el interés privado y el colectivo. Pero, en 

el fondo, su funcién es la defensa y justificacion de los poderes establecidos. El derecho, desde sus 

origenes, se funda por la violencia y ésta, a su vez, “es fundadora del derecho en el sentido mas 

estricto, porque este derecho no sera independiente y libre de toda violencia, sino que sera en nombre » 

del poder, un fin intimo y necesariamente ligado a ella’2"9. 

La voluntad de violencia irrumpe amenazadora en nuevas expresiones, que suplantan a las 

anteriores, exigiendo {a constitucion de un nuevo derecho y nuevas leyes, fundando asi, una nueva 

época histérica. 

Todos los cambios histérico-sociales han traido como saldo una gran carga de sangre y 

suftimiento, sobre todo para quienes resultan vencidos, ya que la vida sé halla necesariamente 

enclavada dentro del ambifo de la voluntad de poder y de lucha. Esta se produce y reproduce como un 

continuum de movimiento y ruptura, de ftransici6n y desgarramiento, como la Unica forma en que las 

sociedades humanas surgen y se desarrollan a través de la accién del hombre. 

La violencia, entendida como la partera de la historia, sdlo se manifiesta a través de las 

diversas formas en que el poder se incardina y, por eso, siempre “el poder se convierte en una 

manifestacién inmediata de la violencia’ 220 

El verdadero “progreso aparece siempre en forma de una voluntad y un camino hacia un poder 

mas grande y se impone siempre a costa de innumerables poderes mas pequefios’”*1. La grandeza de 

un progreso se mide, pues, por la masa de iodo lo que habia que sacrificarle. Nada grande y 

trascendente, en y para la vida y la historia, se ha logrado si no es sobre la base de un enorme ctimuto 

de destruccidn, violencia y sufrimiento. 

  

21+ Nietzsche, F. Genealogia de la moral. p. 96 

28 1d, 
219 Benjamin, W. Huminaciones TV. p. 40. 

220 Td, 
1 Nietzsche, F. Op. Cit. p., 89
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Como ya velamos en Hegel, la idea de la libertad absoluta nos conduce a una concepcion en fa 

que hay un vacio de contenido de posesién o extensidn y que se identifica con el terror absoluto. 

La supervivencia del régimen exige socavar toda forma de resistencia “en {a furla del 

desaparecer’, pues el terror es la negacién de la libertad absoluta y universal. 

Las “obras y los estilos mas notables tuvieron lugar en las sociedades antiguas mas 

brutalmente coactivas, fundadas sobre la violencia y la opresién".222 Asi, la sociedad sobrerrepresiva 

hallo su sustento espiritual y su fundamento en el protestantismo y en la ética puritana, los cuales 

ejercieron una influencia decisiva en la conformacion de la mentalidad moderna, reprimiendo los 

deseos y construyendo las necesidades. Asi, la sensualidad y su necesidad encontraron en ella, un 

asiento en la culpabilidad al que solo la abstinencia puede curar. 

La sociedad sobrerrepresiva se define “como aquella cuyo lenguaje y cuyas representaciones, 

al eludir los confiictos, al no prestarse a la expresién de los conflictos" 23 parece suavizarlos, e incluso 

ifuminarlos, bajo 1a apariencia de una especie 

utiliza la violencia en casos extremos, pues cuenta con !a autorrepresién que se imponen los mismos 

individuos en fa cotidianidad que esta sociedad regula, organiza y racionaliza. Esta no es mas que la 

represion investida y disfrazada desde dentro, e interiorizada y legitimada no sdlo por {os individuos, 

sino también por fas instituciones y los aparatos de poder organizado. 

Vemos cue, “en la sociedad terrorista reina un terror difuso" 2 pues ia violencia se ejerce por 

todas partes, flota en el aire y actua sobre cada uno de fos miembros de la sociedad como un poder 

efectivo y dinamico. El terror se ha interiorizado en cada persona, cada uno ejerce a su manera el 

terrorismo, quiere oprimir a los demas porque é! es un oprimido, quiere imponer miedo a los demas por 

su propio temor, es agresivo, acusa, denuncia y se inscribe en las prescripciones y pretensiones de un 

poder difuso pero efectivo y activo que hace de él una pieza obediente, clave de la sobrerrepresion 

social. Pero, una sociedad asi no puede durar mucho tiempo, estalla en una cotidianidad que hace del 

terror su norma’ esta alimentando, en su propio seno, de manera subrepticia?y clandestina, la 

inconformidad y la invitacion a Ja rebelién, pues el hombre en una vida asi se ahoga de opresion y 

uistar mas espacios de libertad y satisfaccidn. 

  

222 thid., p. 181. 
221d, 
P24ibid., p. 182.



71 

La sociedad terrorista hace que cada individuo busque sdlo cambiar la ley en su provecho, por 

esto, cuando no puede violarla o alterarla, "cada uno se siente culpable de tener un pequefio margen 

de libertad y apropiacion" “con ayuda de !a astucia y en la clandestinidad".22 

Este tipo de sociedades ejercen su funcién sobrerrepresiva sobre el] desarrollo del poder 

burocratico, prescribiendo un orden moral y, asi mismo, una culpabilidad cuando se infringe la ley. La 

burocracia ata a los individuos entregandolos a la mas completa explotacién y domesticacion. Al mismo 

tiempo, "hace de ellos delegados de la gestién burocratica’ 226 racionalizando, de este modo, las vidas 

privadas. Se da aqui una interaccién entre persuasion y coaccién que el saber burocratico realiza en el 

terrorismo. 

Lo burocratico reglamenta y manipula tanto la vida, como la conciencia de los individuos; 

interviene en la organizacién de tierapos y espacios dentro de !a ciudad; "prescribe el empleo del 

tiempo y proscribe !o que no entra en sus prescripciones",2”” designa a los espacios, los tiempos y las 

actividades, un lugar y una posicién dentro de la escala social. 
' 

Podemos decir que “esta sociedad se constituye sobre un sistema que se cierra sobre si 

mismo",228 apoderandose de todos !os signos y significaciones, de todas las presiones y represiones, 

de todas las codificaciones y simbolos dentro de una tctalidad social terrorista. Pero, a su vez, la 

sociedad, por sus propias contradicciones, ya no puede constituir un sistema organico de ciclos 

definidos periédicos, debido a las pretensiones del Estado por mantener su poderio y represién y, 

también, a pesar del aumento de las coacciones y el terror, esta sociedad es, mas bien, "la reunion de 

torniquetes"22° amenazados de autodestruccién en una perpetua guerra de todos contra todos, asi 

como el mutuo resentimiento concentrado, lo que acarrea este terror difuso del que ya hemos hablado. 

La pretension de despojar de {a identidad es una de las modalidades que reviste el terrorismo de 

Estado, por medio de la tortura, A través de ella, se arrancan confesiones y se obtienen informaciones 

que, de otro modo, seria imposible. 

El torturado es despojado de sus objetos personales, de su libertad y, en fin, de toda su 

esperanza, no sabe incluso, si cada instante sera el tiltimo. Sentimientos de impotencia, depresién 

  

22544. 
2201p id., p. 195. 
22714, 

28]bid., p. 102. 
220pid., p. 222.



crénica y agotamiento fisico le acompafian hasta tal punto que slo tiene un Unico deseo “que venga el 

olvido, que venga la muerte”.2° 

La tortura tiene como finalidad ulterior no sélo hacer hablar al prisionero, sino también hacerle 

callar, desposeerie de toda su voluntad y su capacidad de disension, lo peor consiste “cuando el 

hombre llega a sentir que estos bajos fondos se encuentran en su propia vida y para siempre” 231 

El fascismo, como una de las maximas expresiones del totalitarismo, llevé a la muerte a once 

millones de personas en fas cémaras de gas. Su divida consistia en que la gente no supiera a donde 

iba ni fo que Je esperaba, tan sdlo el recuerdo de las horas felices, los afectos ausentes, podia ayudar a 

soportar la angustia del preso, asi como la tentacion, siempre presente, de lanzarse a la alambrada de 

pias electrificada, pero casi siempre vencfa el instinto de autoconservacién, amparandose en un 

mecanismo de autodefensa a través de una especie de indiferencia y apatia que le permitia soportar 

los mas indecibles sufrimientos. 

La expresion mas cruda y radical de la violencia es la guerra, sobre todo ahora que !a 

tecnologia ha hecho de ella un evento mas cruel y anonimo. La aplicacion del napalm y el gas mostaza 

que se incrustaba en la piel, asi como el radar y los aviones silenciosos, la hicieron cada dia mas eficaz 

y mortifera, como un “forzado y progresivo trabajo de exterminio como un camino estrecho y peligroso 

que promete la posible apropiacion del futuro”.*3 

"Para quien ame fa paz y halla que tenida que vivir o hacer la guerra, cada crater de granada 

era un diluvio, cada alambrada una antinomia, cada pla una definicién, cada explosivo una 

postulacion”.233 

En verdad, slo podemos pensar en la paz cuando esta terrible y monstruosa maquinaria de la 

muerte halla pasado a fa historia. Mientras millones de personas sea destrozadas por las bombas, 0 se 

descubran nuevas y mas sofisticadas maneras de matar, el respeto a la vida es una ficcién y fos 

derechos humanos una formula vacia. 

La guerra es, para las grandes potencias, también un préspero y floreciente negocio, del cual 

se obtienen sumas astronomicas, por lo cual la guerra es un fendmeno que se impulsa mas que nunca, 

alo largo de la historia del siglo Xx. 

  

230 Aries, P. Historia de la vida privada. T. 10. p. 228. 

231 [bid., p. 229. 
232 Benjamin, W. Huminaciones IV. p. 55. 
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En {a geopolitica contemporanea, ademas de !a importancia que revisten las dos grandes guerras 

mundiales, no podemos dejar de anotar acontecimientos tales como las invasiones, golpes de estado y 

movimientos de liberacién, entre los que se encuentra la guerra civil espafiola, la guerra en Corea, en 

Vietnam o la independencia de Argelia, la invasién a Grenada 0 Panama, asi como la guerra de! golfo o 

Bosnia por citar algunas de las mas relevantes. Mas que nunca, es fundamental promover la 

prohibicién de las armas y un derecho internacional que obligue a todos los pueblos, por igual, a buscar 

formas de negociacién, antes gue conflctos bélicos. 

El terror, en el momento actual, no sdlo es empleado y programado por parte del Estado, sino 

también por parte de las izquierdas'radicales como los grupos fundamentalistas en éf Medio Oriente 0, 

en el caso de América Latina, la participacién de las guerrillas en el area rural y urbana en sesenta que, 

dada la imposibilidad de mantener el didlogo y la negociacién, utilizan la violencia como tnico recurso 

de presién para expresar su presencia como fuerza politica. 

Con la caida del socialismo realmente existente y la falta de apoyo de los paises socialisias, se ° 

produjo un enorme viraje en fos distintos movimientos de liberacién de América Latina. En cuanto se 

refiere a las modificaciones en su linea politica, optaron por un cambio de estrategia y de practica, ya 

que ahora pretenden integrarse a la lucha electoral, como es el caso de El Salvador, conformando un 

partido politico de oposicion. 

En los paises latinoamericanos, donde impera la politica de mano dura, es imposible abrir 

espacios democralicos, pues se les exige a los revolucionarios fa rendicién incondicional, como es el 

caso de Peri y Colombia. 

Paralelamente, emergen nuevas formas de practica politica en el continente, debido a las 

funestas consecuencias del neoliberalismo y a la participacién de la Iglesia de base con respecto a la 

toma de conciencia de los campesinos indigenas. Asi, en el Ecuador los grupos étnicos tienen una 

gran participacion en las luchas economicas y polilicas de! pais, asi como también, el movimiento de 

los Sin Tierra en Brasil en favor de la Reforma agraria y en contra de los terratenientes que, apoyados 

por organismos paramiilitares, tos despojan de sus tierras. 

El terror y fa violencia se han ensefioreado de la sociedad entera, pues forman parte de la vida 

cotidiana en esta lucha sorda de las competencias y el afan de predominio de unos sobre otros. Quiza
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ne
 

la explicacion d2 estos fendémencs haya que buscarla en el miedo y fa inseguridad profunda que 

padece el hombre de hoy. 

Violencia y neoliberalismo. 

En el caos suscitado por sociedades en descomposicién, se han extendido formaciones sobrevivientes 

del liberalismo econémico que, a través del terror y {a violencia, han arrancaco la riqueza de las 

naciones. 

La catastrofica situaclan econdmica y social que promueven las grandes compafiias 

transnacionales, nos ha conducido a una crisis endémica y generalizada en la que la brecha entre ticos 

y pobres es cada vez mas grande, ya que el capital, ante la necesidad de reproducirse y valorizarse, 

ahoga, cada vez mas, las necesidades de los trabajadores y motiva, por otro lado, la corrupcion. Es 

inocultable ya, que una parte de la economia se halla en manos de bandas internacionales, carteles de 

drogas y armas que acumulan grandes fortunas “todos lavan su dinero ganando en el archipiélago de ta 

economia formai’.2%4 Los carteles, en connivencia con empresarios que poseen grandes capitales no 

controlados, han creado, con su practica, una nueva organizacion de la sociedad. Esos “carteles 

pueden transferir, en tiempos mas cortos, los enormes capitales especulativos ante cualquier destello 

de crisis y, con ello, causar conflictos armados de grandes dimensiones’.2%5 

Toda sociedad en descomposicion, para reproduvirse, requiere de estallidos de violencia, ya 

sea por razones ideoldgicas, religiosas 0 xendfobas, como una expresién, cada vez mas comin, de la 

patologia social a que las condiciones de vida nos han condenado actualmente. , 

En los barrios miserables, los marginados ejecutan el liberalismo a su manera, “emulando los 

métodos y valores de los grupos dominantes’ 6 La competencia y la lucha exacerbada que nos coloca 

en una batalla campal, se ha multiplicado a todos los rincones de la tierra. 

Entre los principales detonadores de la violencia podemos sefialar ia miseria, el desempleo y el 

analfabetismo como consecuencia de politicas neoliberales que planean continuas privatizaciones, asi 

como fa reduccién de! gasto social que, ademas, los medios riasivos de comunicacién fomentan, 

231 Kurnitsky, H. Vertiginesa Inmevilidad. Los cambios globales de 1a vida social. p. 36. 

235 [bid., p. 37. 
236 Ibid., p. 38. 
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presentando las tensiones sociales y los conflictos como manifestaciones normates en la conducta de 

los individuos. ; 

La violencia se introyecta asi, en lo mas hondo de la conducta y la vida de los habitantes de los 

barrios mas pobres de las metropolis como {a Unica protesta a la que pueden acogerse ante la 

expulsion de la vida moderna. os 

La violencia es un elemento consustancial en el desarrollo de Ia civilizacion y la cultura, por lo 

que determina la relacién de los seres humanos entre si y con respecto a las instituciones sociales y al 

Estado, manifes.andose como violencia sublimada a través de la cultura. 

A Jo largo de la historia entera de fas civilizaciones, vemos que la violencia se traduce como la 

domesticacion del hombre por medio de la tradicién y la religion. 

La lucha por ja supervivencia tomé como bandera el danwinismo social en,el siglo XIX que 

consideré como principio fundamental la fe irrestricta en el .onocimiento positive de la ciencia, asi como 

la restitucién del orden para el mejor funcionamiento de la sociedad y el progreso. 

Por otro lado, fos economistas liberales plantearon !a abolicion a cualquier restriccion comercial 

e industrial, asi como la libre competencia de las fuerzas sociales que exacerban todas las formas de 

lucha, el individualismo y la preeminencia de los intereses personales. De este modo, “toda forma de 

convivencia social se sustituye por una racionalidad exclusivamente determinada por lo econdmico” 25” 

la desintegracién social, la miseria, la migracién, las guerras y los estallidos desenfrenados de toda 

clase de violencia, ya que se ha roto con la cohesién social, pues solo domina el derecho del mas 

fuerte “desaparece el contrato social y las instituciones que regulan la vida social caen presas de {a 

arbitrariedad estatal, asi como del poder econdmico”.238 . 

Las distintas guerras por motivos étnicos 0 religiosos, asi como los motines y saqueos de las 

grandes metrdpolis o los enfrentamientos callejeros entre pandillas, son una muestra de que la 

violencia recae siempre Y, sobretodo, en los jévenes. 

Continuos asalios, robos, asi como manifestaciones de xenofobia y vandalismo, se hallan al 

orden del dia, ya nadie esta seguro y puede ser victima de la violencia en cualquier momento, incluso 

en su propia casa. Con ello, podemos sefialar que es cada vez mas inquietante la erosion de la 

sociedad y de sts instituciones. 

237 Yhid., p. 131. 

230 Td.
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Las victimas de Ja violencia aumentan afio con afio, sobre todo en los barrios pobres de las 

grandes urbes. La violencia sale tanto de la soriedad, como de los individuos y se vuelca no sdlo al 

exterior (como agresividad y antipatia), sino incluso, se interioriza hacia Jos individuos mismos 

(manifestandose como depresién cronica y, como caso extremo, hasta llegar al suicidio). 

Ante tal panorama, podemos decir que la sociedad ha incrementado las formas de la exclusion, 

de la desintegracion y la discriminacién, Asimismo, el aislatniento que padecen los individuos en el area 

urbana es cada vez mas grande, asi como la ausencia de perspectivas, lo cual hace a cada persona 

proclive a la violencia. 

Esta violencia generalizada se incrementa por los medios masivos de comunicacion y, 

particularmente, por {a television que, provoca fa violencia con “sus imagenes y fragmentos cada vez 

mas velozmente cambiantes’2°? que invitan a las reacciones violentas. 

La globalizacién acarrea, necesariamente, efectos catastroficos para la sociedad civil, ya que 

exacerba las diferencias entre las clases sociales y nuevas formas de violencia. En tanto, la sociedad 

se ve atrojada a mayor desintegraciér en pandilias, mafias y carteles. 

La violencia, en-todas sus formas, se ha aduefiado de la vida de la ciudad y nadie puede 

escapar a ella. Los condominios se han convertido en verdaderas fortalezas. Sus habitantes, debido al 

miedo, se han transformado en prisioneros voluntarios que los mass media, a través de los spots 

publicitarios instruyen acerca de medidas de proteccién. Asimismo, se escuchan o leen a diario 

informaciones acerca de robo de infantes, trafico de érganos o noticias acerca de indocumentados 

victimas de la violencia. 

La exclusion, los racismos y {os prejuicios muestran hasta qué grado la violencia se ha 

adentrado en nuestras vidas, menospreciando y agrediendo a quienes consideramos inferiores. La 

corrupcién, e! narcotrafico y la criminalidad son los flagelos de la sociedad actual, haciendo cada vez 

mas dificil la convivencia, el respeto a los demas y la tolerancia. 

En este contexto neoliberal, la violencia se exacerba como sintoma de Ia crisis social, que sdlo 

es posible revertir a través de la prohibicién de os monope'ios y de un mercado controlade definide por 

necesidades sociales que ponga por encima de los intereses individuales el bienestar social. 

Aceptar el neoliberalismo como una realidad social inexorable, significa aceptar que este 

capitalismo agresivo y salvaje es inmodificable y que los parias, cada vez mas numerosos, no puedan
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Desafiar el destino no implica violentar al derecho, sino incluso transformarlo o transgredirlo. 

Construir una ntava legalidad es una exigencia nara restablecer una normatividad mas justa en la que 

el equilibrio entre derechos y deberes, intereses y necesidades y un reparto mas equitativo de las 

obligaciones nos permitan construir una sociedad mas racional y humana. 

La sociedad sobrerrepresiva de corte burociatico, saltaria hecha pedazos por sus 

contradicciones a no ser por el discurso que mantiene la cohesion social. Asi, legamos a las siguientes 

conclusiones: 

a) el hombre de hoy consume una masa inmensa de signos y simbolos, objetos y actividades que, 

pretenden dar satisfaccién a ia gran diversidad de las necesidades que esta sociedad promueve e 

incentiva; b) aunque !a sociedad actual nos motiva al consumo, la imposibilidad de hacerlo nos acarrea 

un ciimulo de frustraciones e insatisfaccién; ¢) a ilusion del status y una vida llena de satisfactores, son 

el ideal del hombre modemo que en esta sociedad, refuerza y consolida a través a 

consumo; d) las posesiones y adquisiciones que el hombre acumula, fe permiten acceder al prestigio y 

la valia social. Pero, en esa misma medida, se produce, a la inversa, fa total desvalorizacion y 

cosificacion de los hombres; e) las necesidades junto con los objetos, ast como las relaciones mismas, 

asisten a un permanente proceso de obsoletizacion y caducidad; #) la sociedad sobrerrepresiva hace de 

cada individuo un ser mecanizado y robotizado que funciona de acuerdo a las pretensiones del poder 

organizado, Dentro de este sistema social, los individuos ce insertan en la gestion estatal como piezas 

obedientes de un organismo burocratico; g) esta sociedad fomenta el terrorismo por su propia 

estructura: 1) a través de la ideologia, haciendo que cada cual interiorice las normas y los valores 

aplicandose a si mismo la represion en la sexualidad, {a moral o en el temor a la infraccion de las 

normas, 2) el poder organizado aplica el terror para impedir la subversion y la rebeldia que fracturan las 

instituciones de poder; h) las coacciones y presiones a las que el hombre esta sometido, le impiden la 

capacidad critica respecto de la sociedad en que vive, asi como la participacién y la organizacién de 

nuevas formas de lucha, pero atin, de este modo, siempre surgen brotes de disidencia y oposicion que 

el Estado no logra del todo controlar.
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2.4,.URBANISMO. 

=STA TESIS NO SALE BELA BIBLIOTECA 
a)Vida cotidiana en la ciudad. 

Fantasmagoria del flaneur. 

No habia figura alguna de {a vida cotidiana en Paris que, después del follet6n, no fuese retratada por 

las fisiologias, en ellas se describia acerca de toda clase de objetos, asi como !os animales, tipos 

humanos y, desde luego, la ciudad. En estos recuentos, “Todo desfilaba como por encima... dias 

alegres y dias de luto, trabajo y descanso, costumbres matrimontates y usos propios de los célibes, 

familia, casa, hijos, escuela, sociedad, teatro, tipos, profesiones”.**1 Todo ello se acomodaba, como 

nada, al espiritu y al habito del flaneur, como vagabundo y paseante de la gran ciudad, en un tiempo en 

que las calles eran estrechas, retorcidas e inseguras, amenazando la circulacién de los peatones. 

Asi, el callejeo solo desplegaba foda su importancia en estas invenciones del lujo industrial que 

son los pasajes, “pasos entechados con vidrio y revestidos de marmo! a través de toda una masa de 

casas cuyos propietarios se han unido para tales especulaciones’.242 3 

A ambos lados de esos pasajes, que reciben su luz de las lamparas de gas, discurren 

elegantes tiendas con escaparates que exhiben grandes partidas de mercancias que se acomodan de 

mil maravillas al 4aneur, que gusta de caltejear y vigilar todo lo que se encuentra a su paso. 

Perseguidor de las huellas que se imprimen en los objetos de uso diario, inspecciona y disfruta 

a la vez, en los pasajes, la belleza exultante de las iujosas mercancias, de los iluminados escaparates. 

Su mirar es un mirar entre promesas y renuncias, pero en este mirar hay también la apropiacién de la 

ciudad misma y es, también este mirar, una manera de vivir, “bafla también, con un destello 

conciliador, lo inminente y desconsolado del hombre citadino” 24 

241 Benjamin, W. liuminaciones I. Poesia y capitalismo. P. 50. 

242 Thid., p. 91. 

243 Ibid., p. 188.
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El bulevar es para él, como su propia casa y se siente tan a gusto entre las fachadas y las 

multitudes como e! burgués entre sus cuatro paredes, las “placas deslumbrantes y esmaitadas de los 

comercios son para él un adoro de pared tan bueno y mejor gue para el burgués una pintura al dleo 

3 

en el salon” 244 - 

Los pasajes son un mundo en pequefio y el mejor antidoto contra el aburrimiento. Cualquiera 

que sea la huella que persigue el flaneur “la vida solo medra en toda su multiplicidad, en la riqueza 

inagotable de sus variaciones’.”45 

EI flaneur disfruta a la cludad tanto de dia, como a la luz de las lamparas de gas y de las 

farolas. Se recreaba en el espectaculo de la noche. En el esplendor del sonambulismo “los fulgores de 

las {amparas de gas iban ganando terreno dia con dia, esparciendo una luz agitada y deslumbrante 

que es la luz de la multitud’ 746 de la que se halla prendado el flaneur. El flaneur hace de la calle su 

propio interior y, asimismo, su interior es la calle, como inquilino y coleccionista de este interior, en el 

bulevar de los pasajes, ‘le cae en suerte quitarle a jas cosas su caracter de mercancia 

poseyéndolas’”” y transfigurando, de este modo, el valor de cambio en el valor de uso. 

El flaneur se halla siempre en el umbral y avizora, a buena distancia, la ciudad, a la gente e 

incluso, fa vida burguesa que transcurre en su entorno, pero ninguno de estos umbrales le satisface. 

La multitud “es el velo mediante el cual la ciudad habitual le hace al flaneur guifios de 

fantasmagoria’,248 en donde éste encuentra la autoafirmacion de la individualidad mas plena que no se 

reduce tan solo a la intimidad del hombre privado, siro a la oposicién frente a la técnica que, 

finalmente, es su hundimiento. 

La decadencia de la vida de la flanerie, se deja sentir en el bazar, al que el flaneur asiste para 

contemplar las mercancias, pasando en é! mucho tiempo, como un contemplador que no consume. En 

este ocaso, podemos ver el, transcurso de la modernidad acelerada en la que los pasajes se 

transforman en los bazares y, poco a poco, en malls “a las fantasmagorias del espacio a las que se 

entrega el flaneur, corresponden las fantasmagorias de tiempo, de las cuales se deja evar e 

jugador”.249 Los pasajes y los inferiores, los panoramas y fos pabellones, proceden de esta epoca de 

  

2 op St. 
245 Td, 

246 Thid., p. 62. 
247 Id. 
248 Thid., p. 183. 
249 Thid., p. 188.
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las exposiciones universales de Grandville, como residuos de un mundo del ensuefio y de lo imaginario 

y como “el despertar histérico de una época que ileva en si misma su final’ 250 , 

La multitud es inabarcable e indefinible, en ella todo se difumina y disfraza y, por ello, ef flaneur 

se vuelve una figura dificil de asir. Nadie esta del todo claro para nadie y “nadie es para otro 

enteramente impenetrable”. Este trasfondo que cubre la vida y el paseo del flaneur, tiene una duracién 

finita y se desaparece “al extinguirse los pasajes y las farolas de gas" 251 

La fldnerie expresa las profurdas y complejas contradicciones de la modernidad capitalista en 

ascenso en la que por un lado, se promete la contemplacién y el placer, pero de otro, se manifiesta 

como resistencia a la caducidad. “Con su tranquilidad ostentosa el flaneur protesta contra el proceso de 

produccidn’ y también, “contra el ritmo de la muttitud” 262 ' 

Ef héroe moderno 

advierte a nadie y parece que cada quien considera al otro un estorbo en su camino: “la indiferencia 

brutal, el aislamiento insensible de cada uno en sus intereses privados, resaltan alin mas en tanto 

todos se aprietan en un mismo espacio”. 

En toda ciudad moderna, hay humo basura y miseria, gente arruinada con muchas 

aspiraciones, poco dinero y menos satisfactores y diversiones, “poca justicia y compasién hay 

menos’.254 Resulta imposible no conmoverse ante esta inntensa muchedumbre de los parias que miran 

con honda tristeza “los jardines o parques cerrados a los que no tienen acceso”, este es el trasfondo 

del héroe modemo, “pues hay que tener una constitucién heroica para vivir la modernidad”,2° como un 

sentimiento de fa insignificancia y el anonimato, entre nostalgias y desesperanzas en una sensacion de 

melancolia por la caducidad y obsolescencia de todo Io terreno y ante un terror por lo catastrofico e 

inevitable, junto con la impotencia de un inmovilismo que produce una especie de spleen nihilista que 

nos consume y atrapa. 

250 [bid., p. 187. 
251 Tbid., p. 78. 
282 Benjamin, W. Zentral Park en Cuadros de un pensamiento. p., 200. 

253 Benjamin, W. Iluminaciones IV. p. 70. 
254 Id. 

255 Thid., p. 92. 
256 Td.



La mas elevada posibilidad de rescatarnos de la alienacién es el arte, pues a través de él 

descubrimos lo que hay de mas heroico en lo moderno. Solo el arte nos abre a la conciencia de nuestra 

grandeza en la produccidn artistica, el hombre se autoafirma y eleva por encima de si mismo. Posterior 

al héroe de Poe que desaparece junto con los pasajes, nos reencontramos con el héroe en el poeta 

“que vaga por la ciudad con su,botin de rimas”,*5” al igual que el trapero que recoge la basura y los 

desechos de la ciudad para seleccionar todo aquello que cs susceptible de transformacion, en algo uti 

y bello. 

La tarea del héroe es reconfigurar lo moderno, rehaciendo de los escombros cada dia, una 

nueva poesia 0, por fo menos, algo bello o una nueva realidad. 

La tltima encamnacién de fa heroicidad modema pero ya decadente, la encontramos en el 

dandy que no es otra cosa que “el Hércules sin trabajos’, cuya Unica finalidad es la de agradar. Esta es 

la representacion de! drama en que e! papel del héroe esta siempre disponible, pero quizd pensando en 

esta estructura compleja y contradictoria de lo modemo, seria mas propio —segiin Baudelaire— 

sefialar que, el verdadero héroe eg el conspirador que considera su accion en esas sociedades 

profundamente coactivas “cuando cava hondo, fa fuerza para indignarse y para odiar’, 288 pero 

asimismo, cuando cava hondo también fa impotencia. 

Ante tanto privilegio, corrupcién e injusticia, provocados por la desigualdad social, el 

conspirador esta siempre presente, como una sombra, tras toda accién contestataria. 

U. 4 

"La vida urbana comienza sobre los restos de la vida rural y sobre fos escombros de la ciudad 

tradicional"259 y, sdlo surge y se desarrolla "como resultado creciente de las fuerzas productivas" 26° 

La antigua ciudad estalla en conjuntos residenciales, complejos industriales y cludades 

satélites, con grandes avenidas, plazas y centros comerciales que condensan y reprimen a la vez, el 

deseo, la necesidad, los conocimientos, las técnicas, las actividades, las relaciones sociales, el trabajo 

y el ocio. 
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260_LEFEBVRE, H. La revolucién urbana. p. 20.



En lo urbano se produce y reproduce una interacci6n entre lugares y tiempos, como un codigo 

espacio-tempora: escrito con una conjuncion de significados y simbolos, actividades y ‘productos, 

necesidades y satisfacciones en un todo social constituido por la racionalidad organizada. 

En el espacio urbano, se establecen los contactos entre personas y cosas, asi como todas las 

relaciones de intercambio y de mercado. Mientras que, el tiempo, "no obedece a los cortes lineales de 

re . i. : . a 1 . ' 

la duracion racionalizada (...) es el tiempo que domina el lugar" y es, ala vez, lugar y tiempo del deseo 

del mas aca y mas alla de las necesidades" 261 

Lo urbaro sélo es posible sobre la base de un enorme desarrollo industrial y, en este espacio 

social "se establece, consolida y programa lo cotidiano y el consumo organizado". Aparentemerte, esta 

sociedad moderna responde a un modelo “de racionalidad burocratica, de ideologia tecnocratica y de 

planificacion industrial".26? Pero, en realidad, tras ella se esconden espacios dispares y una gran 

variedad de subsistemas unidos tan sdlo por el discurso, o mas exactamente, discurso del discurso en 

una forma de metalenguaje represivo. 

La gran ciudad es también, el lugar donde se aplasta al individuo en el anonimato, integrandolo 

en la masa. La gran ciudad nos ofrece asi, "un espectaculo monstruoso y fentacular’, "es Ja dialéctica 

entre ef orden dificilmente soportable y el caos siempre amenazante" 26 

En tanto mas alto sea el grado de desarrollo urbanistico, conlleva necesarlamente a su 

contraparte: “envenena a la naturaleza y la devora", con lo que la ciudad se convierte en "un conjunto 

de vicios, poluciones y enfermedades". En ella, se cristalizan y consagran todas las alienaciones y “la 

segregacion se generaliza’ 264 

El fenémeno de !o urbano regulariza y codifica la vida cotidiana, formalizandola “en espacios y 

tiempos definidos"5 y, ademas, concentra y monopoliza sobre si la riqueza, la cultura y el poder, 

prometiendo a posibles usuarios, poderoses y adinerados, “una vida intensa en la multiplicacion de fos 

placeres” 766 

261Td, 

26214, 
2031¢, 

26414, 

26514. , 

266LEFEBVRE, H. La vida cotidiana en el mundo moderno, p. 36.
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Debido a que el desarrollo urbano es un espacio social que se caracteriza por profundas 

contradicciones y polaridades, siempre se halla en peligro como realidad virtual y posible, de 

sobresaturacién, de desorden de lo imprevisible y casual. Es en suma, la concentracion en un solo 

punto no sdlo de fos encuentros y de las informaciones, sino de presiones y de las coacciones 

organizadas, asi como de las actividades y los desplazamientos de los individuos rigurosamente 

programados y planeados que generan sensaciones de insatisfaccién profunda, hasta el hastio, el 

aburrimiento y la neurosis. 

A través de fo urbano, fa cotiaianidad se expresa como "un conjunto de signos por los que esta 

_ sociedad se distingue",2*” justifica y refuerza, revestida bajo la forma de "una explotacin refinada y de 

una pasividad controlada" 268 

El proyecto de urbanizacién tiende asi, a la globalizacién, entre conocimientos, técnicas, 

objetos y actividades que se integran en una légica de fa mercancia que unifica a los elementos 

dispersos aglutinados solamente por la coaccion y que conviven como un amasijo informe en {a cludad. 

En fo urbano hay una interaccién entre varias logicas que chocan entre si, pero que se unifican gracias 

a“la logica de la plusvalia’,28 ellas son: ta logica de la mercancia, que organiza el consumo; la légica 

del Estado, que organiza fa vida cotidiana; la logica del lenguaje, que organiza la informacion y la 

comunicacién. Todas estas légicas, por las contradicciones inherentes a elias, se convierten en 

tautologias y pleonasmos sociales. 

Debido a la ideologia, el consumo y el predominio de una aparente racionalidad, “todo se hace 

calculable y predecible, cuantificable y asignable’,20 dentro de un orden configurado por las 

coacciones y la represion. 

b) Centralidad. 

27 bid., p. 145. 

268LEFEBVRE, H. ua revolucién urbana. p. 43. 

2Ibid., p. 47. 
27014,
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» 

La sociedad urrana concentra todo fo posible en ef mismo lugar (cosas, personas, relaciones y 

actividades), a pesar de su caracter heterogéneo e ireductible. Signos, significados, simbolos y 

codigos de distinto orden racional, pueden convertirse "en él lugar de lugares, en lugar privilegiado, en 

el punto que concentra todos los puntos"2’t pero tambien, "organiza a su alrededor el vacio y la 

escasez",2?2 la segregacién y el aislamiento. Lo urbane combina, de este modo, “un campo de 

tensiones muy complejas".”3 Se oculta la propia realidad urbana, reemplazandola por una serie de 

representaciones ideoldgicas e institucionales, por lo que este fendmeno se presenta "como una 

realidad global, o mejor dicho, total que afecta al conjunto de la practica social" 274 

Propiamente, la ciudad se nos ofrece como un caos generalizado y permanente, pero de este 

desorden "surge una nueva inteligibilidad, es decir, otro orden nuevo y mas complejo" 275 

El Estado, por su necesidad de mantener una aparenie cohesion, tapona y disimula los 

agujeros, las fisuras y las contradicciones de la gran ciudad, transformandola "en ciudadelas del 

poder" 276 Asimismo, las instituciones que emanan de! poder organizado se perpetuan por la accion 

eficaz de las ideulogias en la estrategia global de la dominacion. 

La centralidad retine alrededor de un punto todo el orden préximo que deriva de las distintas 

formas de la practica, atrayendo para si, como fuerza gravitatoria, todos fos puntos que fortalecen el | 

poder dentro de lo urbano. Atrapa “las distintas puntualidades y las reine en sus diferencias",?”” "pero 

las recoge y las transforma"2?8 consumandose, de esta forma, una referencia irreductible entre la 

isotopia, que concentra los espacics y los poderes en una unidad y, la heterotopia, que aglutina los 

diferentes espacios y los capta como tales: "transforma lo que agrupa y lo concentra" 279 

La ciudad es "la unidad de las contradicciones",28° pues “es el lugar de las necesidades, donde 

se concentran Eros y Logos, naturaleza y cultura, las necesidades clasificadas y las apariencias 

inducidas" 28! Por esta raz6n, la ciudad sojuzga y destruye a la naturaleza en aras de un desarrollo 
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industrial gigantesco y apela a una especie de racionalidad coherente y cohesionadora “estipulada bajo 

los principios de la ideologia empresarial y estatal" 6? 

Podemos ver que la sociedad actual se descompone en una serie de subsistemas inconexos y 

desarticulados que se hallan organizados sdlo a través "de la légica del mundo de la mercancia 

presente en cada objeto comprado o vendido, consumihe y consumido".283 En Ultima instancia, la 

logica impuesta al sistema econdmico social neocapitalista “es la implacable lagica del Estado 

omnisapiente y omnipresente”.254 

La vida social contemporanea se convierte “en un disfraz y un instrumento al mismo tiempo: 

disfraz de! Estado y de la accién politica, e instrumento de los intereses ocuitos en una estrategia’ 

regulada y programada por la ideologia de la opresién. Esta sociedad sobrerrepresiva condensa !o 

urbano en un texto con miltiples escrituras e interpretaciones que desestructuran y cohesionan a la 

vez, la ideologia y la institucién, las representaciones y las voluntades, las presiones y las coacciones, 

los deseos y las utopias, pero dentro dei marco de una coherencia sistematizadora y de un espacio 

represivo bajo la forma “de lo objetivo, cientifico y neutro” 

Este espacio del habitar, no es otro que el reducto casi total de fo cotidiano y del tiempo de vivir 

como una interaccién ineludible "entre las relaciones de propiedad, de produccién y de consumo".28 

Fl usuario de las grandes ciudades deteriora con su presencia y su desorden los espacios 

abiertos, los parques y los centros de diversion, estropea todo lo que consume y le da sentido y 

justificacion a la profunda irracionalided del consumo como obsolescencia presente y patente de la vida 

cotidiana. 

El ideal de los arquitectos y {os urbanistas es construir una nueva totalidad justificada por el 

humanismo liberal, "dentro de una utopia tecnocratica’, pues los constructores de las grandes ciudades 

“creen dominar el espacio y tinicamente obedecen a un gran orden social que no concieme ni a tal 

objeto ni a tal producto, sino al espacio como tal’, este es, al espacio “como objeto global, como 

extensign del mundo de la mercancia’, pues es el mundo de los espacios y las representaciones 
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dispersas y fraginentarias, pero que obedece a sii vez, a la logica y a la estrategia de poder que implica 

un doble fetichismo: 1)"el fetichismo de fa satisfaccién" y 2)"el fetichismo del espacio” 287 

En cuanto a la satisfacci6n se refiere, las necesidades son clasificadas, dandoles a cada una 

su objeto de satisfaccion. 

El fetichismo de! espacio urbano, “no logra resolver el conflicto entre e/ uso y el intercambio" 288 

c)isotopia y heterotopia. 

Cuando la produccién industrial "de los bienes menos duraderos se detiene",289 los capitales se 

invierten en los bienes raices que son “el jugar casi exclusivo de la formacién de plusvalia”.2% Con la 

plusvalia global que resulta del capital fijo transformado en capital circulante invertido en la construccion 

inmobiliaria, el urbanismo es fa sintesis entre la produccién de bienes muebles e inmuebles y, hay en 

ella, una cierta coherencia impuesta por el Estado, pero, a fuerza de grandes vacios, los cuales son su 

refiejo, como plazas, avenidas y circuifos que revelan su necesidad de conformacion y regularizacion. 

Por otro Jado, el urbanismo crea nuevas necesidades y escaseces, amontona datos e 

informaciones, reglamenta y oprime tanto el tiempo, como el espacio en el habitar, asi como el deseo y 

la necesidad en el consumo, pero también, las actividades y las relaciones en los encuentros 

programados. 

La teorla urbanistica mas actual, proporciona conceptos y categorias que fundamentan una 

imagen falseada no sélo de la vida real y posible de los individuos en la gran ciudad, sino que también 

crea expectativas ilusorias e irrealizables. 

El fendmeno de !o urbano, inscrito dentro de la estrategia neocapitalista de la gran empresa, ha 

sido incapaz de superar el conflicto entre crecimiento y desarrollo. En fa medida en que las fuerzas 

productivas se han desarrollado y multiplicado, se ha producido un mayor ntimero de compiejificacion 

“entre ei espacic y ios objets que io ocupan”, asi como “entre el tiempo y fas actividades 

287{bid., p. 193. 
2881, 

281d.
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lugar en el tiempo".2*! Este espacio “esta ocupado por intrincadas redes que se afirman al interferirse. 

en estrategias unitarias, logicas sistematizadas y representaciones reductoras y simplificadoras".292 Al 

mismo tiempo, la ciudad es una pluralidad que se lena de subsistemas, codigos parciales, mensajes y 

significaciones que este espacio “formula, prescribe e inscribe"* a través de la comunicacion. 

Las sociedades andnimas de-inversién han transformado el papel de la empresa en nuevas 

formas de intercambio comercial, asi como “de las organizaciones industriales y financieras a través del 

mercado mundial'.2°4 Estas han hecho que el fendmeno urbano se complelice hasta tal punto, que 

salga de las fromeras nacionales para convertirse en una estrategia global mundial. 

La capital reorganiza ,como centro decisorio "de poder y de riqueza",2% a todo el territorio 

nacional, en una especie de semicolonia, creando y agudizando un conflicto irresoluble entre la 

centralidad, que concentra todos los poderes y, la periferia, como espacio de marginacion y 

segregacion generalizada. 

d)Espacios abiertos. 

La calle, que es el reducto de! espacio urbano, condensa todos jos lugares de transifo y circulacién 

entre personas, objetos y automdviles. En ella se dan tedos fos encuentros casuales y fortuitos, asi 

como fa folalidad de las actividades y tambien las distracciones programadas; es el espacio que 

organiza y cuadricula, en suma, "tiempos y espacios del ocio y el trabajo" 29 ' 

En este espacio anénimo, nuestro yo parece disolverse y pasa inadvertido, nadie existe para 

otro porque es el centro manifiesto de las segregaciones multiples "de la vida social enajenada por la 

represion organizada”.2%” 
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i 

Los escaparates, con sus diversas y variadas mercancias, incitan y provocan el deseo de 

consumir. Nosotros mismos nos convertimos en espectaculo y, a veces, también participamos como 

espectadores o actores de esta vida organizada de la calle. Pero, sus verdaderos duefios son los 

comerciantes que invaden con sus mercaderias plazas publicas, salidas del metro e incluso aceras, 

impidiendo el libre acceso a peatones. . 

En realidad, los comerciantes han tomado por asalio a la ciudad entera convirtiendola en “el 

reticulo organizado por y para el consumo”.%8 El espacio urbano es asi, el nticleo central donde se 

acorrala el deseo y se fomentan necesidades nuevas, multiplicandolas y diversificandolas al infinito. 

Ani, también, los vehiculos atrapan a sus conductores en el vértigo de las velocidades que acortan las 

distancias e incentivan la sensacion de poderio. 

El tiempo de vivir se divide "entre fa compra y venta"? siempre en funcion del beneficio y el 

rendimiento. 

La calle, “como causa y marcha de fa vida cotidiana’,2° nos ofrece la posibilidad de nuevas 

experiencias, relaciones y actividades, ya sea er el espectaculo, la diversion, los encuentros planeados 

© no, como en el transporte colectivo que, por momentos, descompone y recompone la vida de sus 

habitantes. 

Vemos pues, que en {a vida moderna se produce una aceleracién en la circulacion general del 

trafico mercantil y todo, incluso 1a cultura, se almacena para venderse. La estructura conflictiva de la 

sociedad actual, tiende a esconderse y enmascararse y parece como si todo el mundo hubiese 

enloquecido de repente; la vida de todos y cada quien se encuenira definida dentro de fa furla del 

trafico. 

El hombre de la calle se convierte, por mor de la circulacién generalizada, en el hombre del 

automdvil que obedece a los paradigmas del disefio y la planificacion en este siglo. Mientras en el 

arroyo vehicular, las personas se ven obligadas a correr pea salvar su vida, pues los peatones parecen 

no tener importancia alguna frente a {a carrera vertiginosa de la intensidad y la velocidad del auto. 
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En tanto que la vida urbana parece cada vez mas radiante espectacular y excitante con sus 

ofertas de diversion, ocio y adquisicln de cosas nuevas, es también, cada vez mas arriesgada, 

aterradora y violenta, pues, a cada instante, estamos a merced de la inseguridad y la muerte. 

La calle "no conoce limites espaciales o temporales, inunda todos los espacios urbanos, 

impone su ritmo al tiempo de cada cual y trastorna la totalidad del entorno en un caos en 

movimiento”.21 La calle es un simbolo perfecto en el que se resumen las contradicciones del 

capitalismo. En este siglo, la calle ya no es solo un jugar de reunion, esparcimiento o distraccién con 

teatros, salas de cine o cafés, sino que los protagonistas de la ciudad y de la calle son los conductores, 

duefios de los espacios abiertos. 

En la vida modema actual, ef progreso urbanc se caracteriza por la construccién de 

superautopistas aéreas provistas de garages subterraneos y, junto con ello, las fabricas, las oftcinas, 

los parques industriales, ios conjuntos habitacionales, las escuelas y universidades, asi como las areas 

de recreacién, contribuyen a reforzar enormemente el conjunto de escisiones y fragmentaciones que 

caracterizan la vida urbana en las grandes ciudades. 

Junto con este auge inusitado de los grandes bulevares y las avenidag florecientes, se 

demolieron los viejos barrios tradicionales, pequefios estanquillos e incluso, mercados para dar lugar al 

ascenso y creacion de fa ciudad moderna. Pareciera ser, que el lema de la modemidad capitalista, con 

todas sus disonancias y disparidades, rezaria asi: todo es susceptible de pulverizarse en aras de la 

tecnologia y fa administracién fotal. A pesar de la deslumbrante modemidad, la vida de hoy es 

uniformemente vacia y estéril, monotona y unidimensional, hacen falta al hombre contemporéneo mas 

oportunidades e.1 el trabajo, la vivienda, ocio y mejor calidad de vida, pues entre mas industrializada, 

mas planificada y tecnificada es la sociedad, mas se degrada fa vida modema y se socavan, hasta 

agotarse, las fuerzas espirituales. 

La calle, como manifestacion de la modernizacion, contribuye como contrapartida a fomentar el 

ruido y la polucién, por lo que el urbanizacion y ja modernidad se nos presentan como aporéticas y 

paraddjicas. 

ee 
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Si bien, la calle se nos cfrece “como una seductora promesa de fibertad”3°2 que encarna las 

imagenes mas brillantes y los ritmos alucinantes de fa vida modema, también confluyen en ella la’ 

miseria, la suciedad y la crisis de un sistema que no encuentra salidas a los grandes conflictos sociales 

que hoy por hoy enfrentamos. 

En la calle se produce una gran circulacién de mercancias, dinero y personas que generan el 

trafico de una economia del consumo, con grandes parques industtiales, transporte, grandes avenidas 

iluminadas y centros de diversion que proporcionan fantasias y suefios que quiza muy a medias 

podran ser satisfechos. 

Nuestra vida en la calle transcurre come “un cuento sin drama ni héroe, hecho de desolacién y 

vidrio, de balbuceo febril y de constantes digresiones del delirio” 36 

Cuando vagamos por la noche buscando sensaciones nuevas © distracciones excitantes, la 

ciudad se nos muestra como una mezcla de realidad y fantasia, animada por deseos y necesidades 

directas ¢ intensas. Por ello, “la calle engulle y seduce”,5°4 nos encanta pero también puede tragamos. 

A cada paso, la calle es el simbolo mas perfecto de la modernidad, pero también del peligro 

que nos acecha Sada mafiana. 

Ya, desde los afios sesenta, la estabilidad burguesa trajo consigo una gran protesta y rebelion 

contra la guerra de Vietnam y el american way of life, que expresaba la inconformidad, buscando otros 

valores en el arte o en la vida y tomando por asalto las calles para hacer estallar en ellas todo este 

volcan contestatario. 

El espacio public urbano inaiferenciado en el que nos movemos sin remedio, nos sumerge a 

diario entre el ertrés cotidiano de perder el transporte y llegar tarde al trabajo, trabajo que nos sefiala 

nuestras rutinas, asi como nuestras obligaciones y servidumbres habituales. 

Para quien es poseedor de un automovil, éste es el espacio de transicién entre la exigencia 

laboral y el caos urbano y es también, la prolongacién del domicitio particular que expresa mayor status 

y significado social e “intermedio entre fo ptiblico y fo privaco”.305 

ee 
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En el espacio urbano se descubren los mil y un detalles de fa vida cotidiana y se representa y 

exhibe la vida privada. Por ello, el conserciante prevé los gustos de sus clientes y sus posibles compras. 

Lo urbaio representa “una completa transicion entre lo pliblico y lo privado” 208 por lo que en 

las metrépolis lo inconfesable y encubierto, permanece inconfesado. 

De este modo, las grandes y radiantes ciudades, que son la obra arquitecténica mas grandiosa 

de la modernidad, se degradan como conjuntos ruidosos, violentos e inseguros que sumergen y 

engullen la vida de millones de seres en e! mas grosero aburzimiento, en el anonimato, el agotamiento y 

la esterilidad de una vida sin perspec‘ivas ni esperanzas. El hombre de hoy es un individuo atomizado 

que se mueve en los ambitos de la mas absoluta y radical soledad. 

3 

e} Ciencia critica del urbanismo. 

La critica de la vida cotidiana va mas alla de a critica a las aplicaciones practicas de las ciencias 

parcelarias, “pone de manifiesto la emergencia y fa urgencia de una nueva practica social’, esto es, "de 

la critica de las necesidades y las funcionalidades, de las estructuras, de las ideologias y de las 

practicas parciales y reductoras" 207 

La construccién “de una ciencia de {a realidad politica urbana’28 emplea el conocimiento 

filosdfico, asi como los resultados proporcionados por todas las clencias del hombre para elaborar, 

sobre esta base, un andlisis y una critica de la vida cotidiana en la sociedad urbana. Con ello, se 

fundamenta una nueva praxis social global como negacién y superacién a la vez, del conjunto de las 

practicas fetichizadas y alienadas pertenecientes a la realidad urbana neocapitalista. 

La "revuelta contra le sociedad represiva” por parte de ta izquierda radical, propone “la 

reduccién del papel del Estado que debe estar al servicio de la sociedad", para infundir en ella "su 

capacidad de organizacién y de racionalidad” °° 
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Una verdadera transformacion de la vida cotidiana implica “a utilizacion racional de las 

maquinas y las técnicas’,21° lo cual nos conduce a un cambio en las relaciones sociales “entre el 

trabajo y ef juego, el saber y el descanso, ef esfuerzo y el goce, la alegria y el dolor",311 elaborando una 

nueva estrategia en cuanto se refiere a la planeacion econémica, el reparto de los beneficios y las 

utilidades. 

El urbanismo, en su critica, pone al descubierto las ambigtiedades y las contradicciones, 

enmascarando el caos "bajo una ideologia del orden y la satisfaccion"3"2 y poniendo en accién el 

productivismo industrial e individualista. 

Un nuevo proyecto urbanistico con fines sociales parte, en primer lugar, de “un programa de 

autogestién generalizada en la industria y un control del mercado", as! como una direccién de las 

inversiones enfocandolas a los rubros prioritarios y a las necesidades sociales, asi como llevar a cabo 

“una transformacién del sistema contractual amptiado* 33 

La constitucion de una ciencia de lo urbano solo es posible a través "de una praxis global 

coherente’,3"4 fo cual conlleva a “la apropiacion del tiempo y el espacio para el ser humano”. Cuando la 

técnica esté al servicio de |a industrializacion, introduciendo una nueva racionalidad con nuevas formas 

de autogestion, los individuos podran elegir entonces su destino historico, haciendo con ello plausible la 

humanizacion de la vida urbana y, por tanto, de su cotidianidad. 

El fenomeno urbano sélo puede surgir y desartollarse a partir de la industrializacion y la 

consolidacién del Estado burocratico desplazando, dei campo a Ja ciudad, el conjunto de las 

actividades mas importantes de la vida social e institucionalizado con ello, {a vida urbana. Por tanto, 

concluimos que: 

a) el espacio urbano es el reticulo organizado de la sociedad de consumo dirigido, que condensa todas 

las necesidades, actividades, relaciones y deseos de los individuos en un centro decisorio de poder; 6} 

a la vez que la ciudad conforma la practica social de los individuos, también las necesidades de estos 

inciden sobre el espacio urbano organizado. De alli que el crecimiento poblacional exige la creacion de 

mas servicios, instituciones ¢ instalaciones que correspondan a sus requerimientos; ¢) grandes nicleos 

ee 

310}q. 
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de poblacion, por ta falta de oportunicades, se desplazan del campo a la ciudad, con lo que ,cada vez 

mas, se diversifica y complejiza el fendmeno de lo urbano extendiendo, de este modo, el espacio | 

urbano hasta {a periferia; d) io urbano se consolida como un conjunto de sistemas de presion y 

coaccién que hace de cada individuo un rival y competidor no sdlo en la lucha por un empleo, sino 

también por el mismo espacio, en la calle, en los iransportes, en las tiendas, etc.; e) en lo urbano se 

produce y reproduce el consumo permanente y la necesidad, cada vez mas creciente, de la 

acumutacion de satisfactores, en una continua rotacion de necesidades, deseos y satisfacciones que, 

aunque no siempre se cumplen, determinan en gran medida a los individuos; #) lo urbano es el jugar de 

las diferencias, las competencias y la injusticia social por una politica estatal aparentemente racional, 

pero que solamente responde a una jogica contradictoria del neoliberalismo y que exacerba, por tanto, 

la acumulacién para unos cuantos y la depauperacion siempre creciente de las grandes mayorias. 

2.5.EL SISTEMA DE COARTADAS. 

La sociedad sobrerrepresiva de consumo dirigido necesita, para reproducirse, fa presencia de ciertos 

mecanismos y estrategias dispersos, pero a la vez cohesionadores, que conforman funcionamientos 

que giran sobre si mismos, constituyendo un sistema de coartadas y pleanasmos que responden a la 

légica de la mercancia y contribuyen a consolidar y mantener en accién este sistema. Estos elementos 

son numerosos signos, simbolos, significados y significaciones empleados dentro de la racionalidad 

organizada para justificar la estrategia de la dominacion. f 

De este modo, ta feminidad, la moda, la juvenilidad y las etnias juegan un papel de vehicules 

en la integracion social que, se fracturan y articulan a fa vez, en el poder organizado a través de la 

ideologia. 

0 

a) La feminidad. 
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1. . 4 

La mujer es la que esté mas cerca de la vida cotidiana, es su trampa, su estrategia y su coartada. Su 

mundo interior, se reduce, en muchos sentidos, a la vida doméstica, la familia y las posesiones, 

atandola al consumo, fo que hace de ella misma, objeto de la manipulacién universal de la cosificacion. 

La tradicién masculina la concibe como inferior, prendada de la moda y de la superficialidad, 

esto es, constrefiida por la inmediatez. Segin el hombre, es poco apta para las tareas pesadas y la 

vida independiente, pues siempre ha vivido tutelada y cobijada por la familia. ~Como puede ser libre y 

tomar en sus manos la direccién de su propia existencia? 

Ademas, las mujeres suelen quejarse de todo: de los hombres, “de la vida, del trabajo 

doméstico, de su propia condici6én". Ciertamente, sobre ellas "gravita el peso de la cotidianidad’, 

siempre saben sacar provecho de esta situacion. Su mayor ventaja es que esta queja permanente e 

inmoderada es su coartada y su mejor ardid, convirtiéncose, por ello, "en sujetos de la cotidianidad y 

victimas de la vida cotidiana” 31 

Su reducto y campo de accién fundamental es el hogar y los hijos, pero, al mismo tiempo, se 

sienten marginadas de la sociedad por el hecho de ser mujeres, ya que a ellas se les paga menos 

haciendo el mismo trabajo de los hombres. Muy recientemente se han acercado a formas de la practica 

politica, e incluso, han encontrado acomodo en las empresas, pero pocas llegan a ocupar puestos de 

direccién. Su cuerpo, su belleza y su juventud, le abren muchas veces el acceso al éxito, pero no 

precisamente por su talento. Ademés, lo que las ata a la vida cotidiana y Jas priva de alternativas es la 

maternidad, los prejuicios, su efimera belleza e incluso la moda. 

La mujer y ef consumo. 

La mujer organiza {o cotidiano en funcién de fos muebles, la decoracion de la casa, la cocina, la 

programacién de las vacaciones y, de esta forma, "la consumidora termina por no consumir mas que su 

presencia y su asumutacion" "6 
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Para muchas de las mujeres !a vida vale la pena segiin la capacidad de consumir, porque el 

consumo se convierte en la garantia del respeto que alcancemos de los demas y la.mas plena dicha 

terrenal. Ademas, el consumo nos permite galirnos, al menos por un instante, de lo cotidiano. 

Por via de lo imaginario, se produce "una inversion de lo cotidiano", pues cumple “la funcion de 

enmascarar el predominio de las coacciones” y su "escasa capacidad de aproplacion" 317 De hecho, fa 

publicidad nos pone de manifiesto que, “mas que los bienes, consumimos signos de los bienes sin 

estos bienes",318 asi como una enorme masa de signos que giran con vertiginoso yuelo y con una 

duracién efimere para luego reemplazarlos por nuevos signos de bienes, como el dinero, el prestigio y 

el poder. 

La mujer integrada al consumo, en la sontisa facil, se convierte no sdlo en la espectadora del 

espectaculo del cine y el teatro, sino que es a la vez, el objeto mismo del espectaculo, objeto de 

consumo en la vacacién permanente como razon de ser plupia de una existencia banal y superflua que 

encuentra en él flirteo una forma de evasion y un mecanismo de consumo a través del orguilo de su 

presencia, mostrando sus encantos fisicos por dondequiera que va - en playas, balnearios, centros 

comerciales - e incluso, programa sus satidas con la ilusion de un encuentro amoroso que la haga 

superar el fastidio y la monotonia de su inutlidad. Para la mujer asi cosificada, el mundo de la vida es 

una continua obsolescencia de relaciones, objetos y vivencias, porque solo asi logra hallar un fragil 

sentido de la vida. 

Familia y sexualidad. 

La mujer se desquita mediante un conjunto “de procedimientos bien experimentados de evasion’ 319 

pues tiene a su servicio todas las coartadas como sujeto y simbolo de la sexualidad, como madre 

poseedora de la vida y el destino de su casa. También, a través de mecanismos bien elaborados y 

refinados, utiliza segtin le convenga, la astucia, el chantaje los mensajes subliminales y la evasion. 

A partir de los afios sesenta, ta aparicion de fa pildora anticonceptiva le permite a la mujer 

ejercer libremente su sextialidad, as! como el derecho a una maternidad jibre y voluntaria. Pero, junto 

ene 

317Td, 
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con ello, “la institucién del matrimonio, se hace cada vez més fragil’20 y las familias tienden hacia una 

figura monoparental. Los divorcios son mas frecuentes, a lo que se afiaden por doquier las madres 

solteras. La socializacién y los cambios que ha habido en las tltimas décadas en lo referente a las 

costumbres y la moral sexual, ha provocado una escisién entre el individuo y la familia. 

La familia es el reducto de la intimidad, las emociones y los sentimientos, asi como el lugar de 

la alegria y el muro que aisla contra las agresiones del mundo exterior y fortifica los lazos afectivos. 

Publicaciones dedicadas a las mujeres 

Las publicaciones dedicadas a las mujeres, presentan siempre "como apasionante, aquello que carece 

de interés" e inducen asi, a fa posible consumidora a “enarbolar la sonrisa de la felicidad” idiota 52 

Los horéscopos iluminan el camino de la mujer con un halo de ilusiones para olvidarse un poco 

de su aplastante realidad. Asimismo, 'as recetas acerca del matrimonio feliz la evaden de los conflictos 

cotidianos, y la moda cumple la funcién de mantener a fa mujer en el reino de to imaginario. 

La mujer se evade y huye de si misma con las vacaciones y el consumo, pero de manera 

fugaz, pues sdlo le queda lo imaginario para rescatarse de una vida de obligaciones y carencias, su 

ideal: fas musas de! Olimpo. Estas viven por y para la moda. Son esas “modelos inalcanzadas e 

inimitables que aparecen tan sdlo en las revista"? femeninas. 

Los “moradores del Olimpo. carecen de vida cotidiana, se les atribuye una cotidianidad 

superior", no tienen domicilio fijo, practican el nomadismo y el vagabundeo libre, viven en Su yate o en 

alguno de sus palacios, que pueden estar en cualquier parte, "su vida diatia transcurre de maravilla en 

maravilla, en la esfera de fa moda’, “aun las musas del Olimpo, persiguen a la moda sin jamas 

alcanzarla, pues delegan al pasado lo que han comprado esta mafana’. Por tanto, "la moda de ayer es 

tidicula y 1a de mafiana inconcebible’. En realidad, "la moda extiende su influencia a toda la 

sociedad" 323 

320ARIES, P. Op. Cit. p. 93. 
321 Thid., p. 110. 
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La moda nace con las revistas de modas y se configura el metalenguaje de lo efimero. Es, en 

Ultima instancia, uno de los tantos subsistemas que se integran en la pretensién globalizadora de la 

sociedad sobrerrepresiva, la cual, siempre esta hecha de huecos, fisuras y lagunas que solo se 

mantienen unidos por la accién eficaz del metalenquaje. 

Las publicaciones femeninas, en las que se incluyen la moda, Ja decoracién, las recetas y los 

hordscopos, “le proporcionan excelentes coartadas dispuestas y que se implican mutuamente"324 ya 

que a través de! consumo de estos signos y simbolos, la mujer encuentra su justificacion y su fuga. 

Siempre huye de si misma y de {o cotidiano, pero esta huida es una coartada fracasada, porque lo 

cotidiano siempre le sale al paso se le impone y se recupera, tarde o temprano, como una presencia 

ineludible de su vida. 

Siempre movida entre mecanismos de evasion, yue son otras tantas formas de presiones y 

coacciones en las que se halla envuelta, otra falsa salida es no pensar, no cuestionar, o bien, 

apoltronarse en su comodidad pequefio-burguesa y clasemediera, pues vive en ja apariencia, ei 

acicalamiento y la vulgaridad. Se halla instalada siempre en una especie de bienestar inexistente y casi 

climpico, pues posee una “familia feliz”. 

La mujer moderna es siempre bella y esbelta, practica aerobics y se siente joven aun cuando 

ya no lo sea, es siempre actual, segura e informada, lee el Hola y los libros de moda. Habla de todo 

menos de si misma. Su maxima aspiracién consiste en pertenecer al jet-set internacional. 

La vida cotidiana "posee siempre ese algo misterioso”3% que, a pesar de su continua 

reiteracion, hace a lo cotidiano isreductible a los sistemas elaborados, a lo estable, a lo racional. Lo 

cotidiano comprende también, |o irracional y !o absurdo, es el lirismo de la vida, del ensuefio y de lo 

imaginario. 

En esta estructura de lo cotidiano, la mujer, de manera subjetiva, "es mas capaz de cdlera, de 

alegria, de pasion y de accion, mas cercana a las tempestades, a la sensualidad, a los lazos entre la 

vida y la muerte",226 su ser esta inmerso en lo proximo y lo cercano, pero también, se halla sumergida 

en {a trivialidad y en la repeticién. 
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La mujer como instrumento de fa publicidad. 

La publicidad utiliza a la mujer en “carteles a fin de incentivar el consumo" 2” exhibiendo sus atractivos 

en el desnudo 0 la sonrisa. Esta sociedad consumista, hace de ellas mercancias y valores de cambio 

que se intercambian, a través de sus encantos, para conquistar asi, “la riqueza y la celebridad”228 y 

justificar "los fundamentos de la ideologia consumidora y publicitaria 3° 
' 

La juventud, la belleza y la feminidad constituyen la finalidad y la trampa mas perfecta para la 

explotacién de fas conciencias y fa manipulacion con efectos consumistas por parte de las campafias 

publicitarias. 

La vida modema, a través de la publicidad, exalfa mas que nunca “la esbeltez e invita a la 

gimnasia que da mas flexibilidad -de movimientos’.3% Y asi, aparece la preocupacion “por una 

alimentacién mas saludable y se recomiendan las carnes asadias y fas legumbres verdes”. 

Las dietas y los ejercicios, as: como toda clase de cuidados corporales “exigentes, minuciosos 

y mas diversificados, también exigen hoy en dia mas tiempo” 352 

Nadie quiere ser viejo, el optimismo y el espiritu positive nos permiten ser jovenes. La vida nos 

ofrece siempre, si sabemos buscar, placeres nuevos mas diversificados y refinados para el cuerpo y, el 

deporte nos permite los esparcimientos y la sociabilidad. De este modo, el cuerpo proporciona 

“gratificaciones multiples y complejas, asi como, satisfaccicaes narcisistas”333 y se convierte en el mejor 

signo de la vida privada. 

Las cremas antiarrugas, los métodos para adelgazar, y los productos light irrumpen en la vida 

diaria, pues la peor amenaza del hombre actual es la obesidad y la flacidez. Toda clase de aparatos y 

dispositives nos encantan y seducen a diario con sus promesas de éxito, seguridad y felicidad, 

integrandonos en el mundo de las figuras estilizadas, ya que por un mddico precio podremos cambiar 

nuestra vida. 
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F 

{Como mantener al cuerpo en forma si la publicidad nos envia mensajes contrapuestos y 

contradictorios? Nos advierte de los peligros del cigarro, pero igual nos presenta imagenes idilicas de 

jovenes elegantes que se vuelven mas Interesantes cuando fuman, nos invitan al ejercicio y !a dieta con 

pastillas y cremas, pero a la vez, nos ensalzan la buena comida y los productos chatarra. 

% 

Trabajo y educacién. 

Debido al proceso de industrializacién creciente, ‘a mujer se integra en la vida productiva y, con ello, se 

produce necesariamente un desiizamiento de la vida privada a la publica, ya que con el trabajo 

remunerado, la mujer alcanza un nuevo status, mayores oportunidades de educacién y una ampliacion 

en la esfera de las realizaciones personales que no conocia. El espacio doméstico y las relaciones 

familiares, es su mundo privado y tinico en el que se producen y reproducen los afectos y la distension, 

Era necesario que la muler ampliara su entomo cultural y social para acceder a otras formas de 

integracian que enriquecieran su vida privada y su cotidianidad. La familia se encargaba 

iradicionalmente de mantener y proteger al individuo, educandolo y adaptandolo para prepararlo como 

un sujeto productivo en la sociedad. 

Con el surgimiento de las instituciones educativas y los organismos encargados de la seguridad 

social, la familia sufre un proceso de desinstitucionalizacion que la circunscribe al espacio de la 

intimidad afectiva, pues es el lugar “de la plena expansién de la vida privada’ y, en él, se conquista 

un mayor grado de autonomia. 

El auge en la construccién de la vivienda en los afios cincuenta, contribuye en gran medida a la 

democratizacién del espacio doméstico. Con la reglamentacién del tamafio, reparto y equipamiento, se 

hizo posible una mayor privatizacion de la vida individual, pues cada miembro de la familia contaba con 

su propia habitacion. 

Por otro lado, la adquisicién del automdvil acoria las distancias y como prolongacién de la 

habitacién, es un reducto mas de la intimidad que permite escapar al entorno familiar. Las mujeres que 
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tienen un trabajo calificado, un auto y tiempo libre y, por tanto, un status profesional, luchan ahora por 

un mayor grado de emancipacién, pues sus realizaciones personales ya no se agotan en el mundo 

privado de la familia, la moda y el hogar, sino que ahora buscan la participacién activa como 

empresarias 0 en la politica como ministros de una carlera o con diputaciones para representar las 

demandas femeninas y Jas reivindicaciones en todos los planos y hacia todas las direcciones en total y 

plena igualdad con el hombre. En la lucha por estas conquistas, una muy importante fue el derecho al 

voto apenas en este siglo, primero en Europa y después en América. 

No podemos olvidar que junto a estas expresiones de Ia practica fetichizada en que se mueve fa mujer 

en el sistema nedcapitalista, atin es victima ce mitt e violencia, discriminacién y opresién, 

sin embargo, hay varios ejemplos de mujeres que enfrentan con valor los prejuicios y la violencia de 

que son objetos. 

En momentos historicos criticos, ante la guerra o la hambruna, ellas se organizan como 

vehiculos de la lucha social y han asistido, de este modo, a cambios substanciales incluso con 

heroicidad, como ocurrid en Vietnam cuando marchaban al frente de multitudinarias manifestaciones, 
% 

desafiando a fos soldados y muriendo por su patria. 

En el campo intelectual, ha habido grandes mujeres de ciencia como Madame Curie, quien 

dedicé su vida a la investigacion, o también, Simone de Beauvoir a quien fe llegaban numerosas cartas 

solicitando consejo en situaciones concretas de la vida cotidiana de las mujeres, pues con su obra 

inquieté y motivé el deseo de Independencia y autonomia de la otra mitad del género humano. Las | 

mujeres revolucionarias, intelectuales e inquietas politicamente, rebasan los marcos establecidos e 

intentan nuevas opciones para salir de la enajenacién generalizada a que la sociedad de consumo nos 

ha programado y condicionado. 

La sociedad sobrerrepresiva divide y fractura todas las relaciones humanas, las del hombre con 

la mujer, las de la familia misma, en el trabajo o en la calle. Pero, la pretensién central de las 

reivindicaciones feministas, sdlo cobra verdadero sentido cuando su finalidad radica en la humanizacion



de la vida y en la revalorizacian ética de la mas alta humanidad, para elaborar asi, una practica social 

como apropiacién de !a historia en que los hombres y las mujeres enriqueceran, de modo coniunto, su 

individualidad. 

La vida de la mujer sélo puede trascender su condicién de opresion y enajenacion, cuando deje 

de lado su espiritu competitive y su afan de sobresalir, a través de la participacion colectiva con 

hombres y mujeres que emprendan la tarea comtin para democratizar la vida cotidiana. 

b)La fuvenilidad. 

La juventud, al igual que la feminidad y la moda, se convierten en estrategias de la racionalidad 

ofganizada para regularizar y confiscar el deseo y emplearlo como mecanismo de control y de 

manipulacion. 

Todas estas categorias sociales, pueden convertirse en simbolos y signos del consumo, por 

tanto, el cuerpo, e! deseo, la necesidad y el placer, se subsumen en un torbellino de técnicas 

comerciales que incentivan el deseo y dirigen el consumo en aras del beneficio. Por lo que hace a la 

juventud, se fa integra como simbolo en el mercado justificando ta produccién y consumo “de cbjetos 

de marca" para estar IN .La juventud es "una de las estrellas mas brillantes"?% en este firmamento del 

consumo y la integracion del statu quo. 

i.Quién no quiere ser joven, si juventud es simbolo de placer, vitalidad, plenitud y realizacion? 

Pero, en realidad, la juventud es utilizada por el sistema como un pleonasmo mas en el camino de las 

integraciones, no halla muchas veces lugar en el mercado laboral aunque tenga preparacidn técnica o 

profesional. Cada vez les es mas dificil encontrar acomodo en esta sociedad y llevar una vida mas 

independiénte; pues poseen poco dinero y muchas ilusiones y, ademas, les asusta el incierto futuro que 

les aguarda. 

El capitalismo tardio, como una manifestacién mas de sus contradicciones, utiliza a fa juventud 

como simbolo publicitario y la emplea como fuerza de trabajo en ei mercado sobreexplotandola con la 

justificacion de su falta de experiencia, pero a la vez, la excluye pronto del mercado de trabajo como 

3
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expresion de una sociedad en la que priva a la vez, la sobreproduccion y el desempleo, la especulacion 

y la creacion de necesidades artificiales nuevas. La juventud es asi, ef pretexto y la coartada de una 

sociedad que utiliza la juvenilidad como simbolo de libertad y osadia, pero a la vez, hay que insertarla 

en los mecanismos de racionalizacién y represién generalizada obedeciendo a los dictados del capital 

oligopdlico internacional. Por ello, la juventud, como categoria social, se convierte en una verdadera 

taufologia y una especie de torniquete mal embonado que a duras penas el sistema logra mantener en 

equilibrio provisional. 

Pero no siempre la juventud sélo lucha por un puesto mejor en el seno de la sociedad, sino que 

también muchas veces quiere escapar a este mundo social de las convenciones y los lugares comunes 

y se rebela contra lo establecido, cuestiona las instituciones, se burla de los valores consagrados y 

desafia la ideologia tradicional, se halla por ello, en permanente busqueda e inconformidad. Esta 

beligerancia recorre desde los movimientos estudiantiles mas radicales, hasta los movimientos 

pacifistas en contra de las guerras. 

Los movimientos sociopoliticos de los afios sesenta, se caracterizan todos ellos, como 

movimientos de apertura en las formas de vida que trajeron consigo una energia liberadora y 

renovadora antes desconocida tanto en el trabajo, como en la educacién y en la sexualidad, 

revolucionando con ello, todos los modelos tradicionales de la cultura, la moda, la produccién, la vida y 

el consumo. 

La burocratizacion, que se daba tanto en el terreno de la industria, como en fa administracion 

de todos los aparatos del poder, sufrid un proceso de democratizacion. De este modo, la modernidad 

tardia se adecua a un proceso de ilustracion en el que el individuo, a la par que organismos como el 

hospital, el colegio, el cuartel y la carcel, se ven profundamente modificados en cuanto a sus 

disciplinas, sus estructuras y su caracter en general. 

La sexualidad que obedecta a esitrictas reglas de procedimiento y que sdlo bajo el matrimonio 

podia ser bien vista y legitimada, por lo que era vigilada y custodiada, se ve asimismo, permeada por 

todo este proceso de liberacién que inicia con la revolucién sexual propuesta por W. Reich y se 

continua con la adopcion de ia piidora anticonceptiva en jos afios sesenta. En este momento coyuntural 

en el que se cuestionan todas las instituciones, costumbres, normas y valores, se concibe a la familia 
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como una institucién represiva, autoritaria y violenta que no encaja con los deseos de autonomia e 

independencia de los javenes. 
‘ 

Todas las proscripciones y prohibiciones que antafio se aconsejaban en nombre del equilibrio y 

la estabilidad, son ahora desmontadas y movilizadas para dar paso a unas formas de socialidad menos 

prejuiciosa y mas liberal. Por vez primera, se muestra el cuerpo tal como es, sin vergtienza alguna, con 

ropa mas ligera. 

La droga, la liberacion sexual y la ruptura con la moral burguesa, han caracterizado 

profundamente los movimientos sociales de los jovenes, lo cual se expresa en su musica, desde la 

balada dulzona lrasta el rock pesado, el reggae ¢ la musica electrénica en las tltimas décadas. 

Los movimientos contraculturales de los jovenes, de caracter contestatario y subversivo, son 

rapidamente capitalizados por las técnicas publicitarias o el comercio organizado, como la moda en el . 

vestir, fos gustos, el lenguaje o en un “antro" como lugar de reunién. Con ello, pierde su caracter de 

critica y rebeldia frente al statu quo para integrarse en la estrategia de la opresi6n. 

La publicidad absorbe todo, lo aprovecha en aras de la acumulacién capitalista asi, un actor o 

cantante se convierte en idole y, cuando alguno de ellos llega a motir joven, lo convierte en leyenda. 

c)Erotismo. 

El erotismo se convierte también en otra coartada del sistema, pues hay sexualidad sin amor y, mas 

bien, en este medio social, e! uno excluye al ofro. 

La ‘manipulacién de las necesidades de fa sexualidad, culmina en una extrafia religiosidad del 

Eros",236 a través del desarrollo de una estrategia que implica la seduccién por medio del consume. 

Todo este conjunto de pleonasmos responde al afan de encuadrar al deseo en un esquema 

espacio-temporal preciso y definido, pero sin querer cobiar conciencia de que e! deseo es siempre 

imeductible y mévil. En realidad, todas estas coartadas constituyen un conjunto de circulos vacios, 
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torniquetes y remolinos, “como formas puras autonomizadas" y "que se pulverizan y disuelven en la 

cotidianidad alienada’ y fetichizada.>°” 

En fa actualidad, el joven ya no tiene temor del sexo, pues se ha generalizado el conocimiento 

de las practicas anticonceptivas, pero ha aparecido el temor del SIDA. Vivimos en fa era de las drogas 

gintéticas, del desenfreno y 1a pomografia, pero asistimos también, a un fin de siglo con un inusitado 

desarrollo en ef campo de Ia tecnologia y la inteligencia artificial. gEl desorden y el caos de una_ 

sociedad en crisis, con agudas contradicciones y extrapolaciones, nos llevara al desempleo, el hambre, 

la polucién y, en fin, la desolaci6n? Ya en el siglo XVII! e! control de la natalidad, el crecimiento y la 

salud de la poblacién se convirieron en interés central del Estado, con lo que se inicia fa 

sistematizacién de la investigacién acerca de la especie y la poblacién bajo calculos explicitos y 

controles regulados. 

El cuerpo como el lugar y centro de la sexualidad, es visto como un objeto susceptible de 

manipulacién a través de métodos y técnicas disciplinarias como efecto dei poder normalizador y 

represivo. , 

Desde el sigio XIX todos los actos, deseos y discursos debian integrarse en la codificacion 

normalizadora de la ética protestante y, de este modo, la represion sexual se institucionaliza bajo los 

controles de la prohibicion y la censura. 

El sexo no sdlo es un secreto terrible, sino que atrae consigo enormes peligros y 

preocupaciones. Gracias al psicoandlisis, la sexualidad reprimida y los deseos mas profundos e 

inconfesables pueden ahora ser dichos y escuchados, sin el temor de ser juzgado o sancionado 

moralmente. 

El cuerpo debe ser entrenado, ejercitado y supervisado para constrefiir en é! los deseos mas 

pecaminosos y peligrosos, bajo los criterios de una vigilancia exhaustiva y total. Controlar la sexualidad 

tiene como objetivo forjar cuerpos déciles que puedan ser explotados, sometidos, manipulados, 

transformados y perfeccionados. 

, tratan al hombre como objeto que debe ser moldeado o como 

sujeto que debe ser escuchado. 
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A tas minucias de la vida cotidiana y de la biografia individual, se les examina ahora en todos 

gus angulos. La intimidad ha de ser perfectamente registrada y cuantificada para ser controlada y 

administrada. En la documentacidn del expediente, se halla la clave de la individualizacién llevada a 

efecto a través del matiz meticuloso, ordenado y sistematico del examen. Por ello, la cristalizacién de la 

individualidad moderna “ es el efecto y el objeto det entrecruzamiento entre saber y poder’ 338 en el 

juego de las coacciones y los comportamientos. 

Con el sometimiento del cuerpo, la sexualidad se convierle en objeto de investigacién cientifica 

y de control administrativo, como instrumento y efecto de la difusion del biopoder. ' 

La sexualidad se ve ahora controlada y custodiada debido a su condicién de pulsi6n irracional. 

Para contenerla, son necesarias formas particularmente dramaticas de! control colectivo. 

El sexo, para Foucault, es una cuestion de familia que se halla sujeta a obligaciones legales o 

religiosas, por lo que el matrimonio y a procreacion constituyen un dispositivo de alianza que garantiza 

la transmisién de la propiedad y.el poder. 

La sexualidad, en cambio, se refiere a placeres privados y ocultos, a objetos peligrosos para el 

cuerpo que sélo se nos revelan como fantasias secretas y como nlicleo de la identidad personal. 

La historia “secreta y mas recéndita de la individualidad”° tiene lugar en ésta sexualidad 

misteriosa y penetrante. Sdlo la psicologia profunda pudo captar las fuerzas inconscientes que 

determinan la conducta y ia sexualidad. 

La vigilancia de la sexualidad permite que el poder avance, se multiplique y ramifique en lo real. 

Ala sexualidad como prohibicion, le sigue una nueva analitica visible y permanente. 

El“ poder codificado y estacionado a Ja luz de esta nueva clencia de la sexualidad, se sujeta a 

nuevas exigencias de control y de vigilancia pues invade todo lo que toca. La ciencia del sexo, se vio 

obligada a conocer todos los secretes biolégicos y psiquicos del cuerpo”, acarreando la sensualizacién 

del poder y el beneficio del placer. 

La confesion relativa a la sexualidad es componente central de las tecnologias disciplinarias 

para controlar a los cuerpos, asi como a las poblaciones y a la sociedad misma. 

338DREYFUS y Rabinow. Miche! Foucault; Mas allé del estructuralismo y la hermenéutica. p. 192.
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La histor‘a de la confesién trae consigo numerosas consecuencias en la medicina, la pedagogia 

y la politica, e incluso, en la familia y la vida cotidiana. Por la confesion sabemos acerca de nosotros 

mismos y de los demas, por lo que en ésta se encuentra la clave de la subjetividad mas profunda, asi 

como la razon de ser entre verdad y poder. 

Mientras que “las tecnologias disciplinarias quieren cuerpos ddciles y mudos, susceptibles de 

manipulacién y control”,24° el cuerpo y los deseos constituyen la forma mas directa y profunda de 

verdad sobre un individuo. 

La confesion es la tecnologia disciplinaria que regula los placeres individuales mas particulares, 

los pensamientos y deseos que nos brindan el conocimiento del alma. La sexualidad halla en el placer 

su propio fin y promete un dominio absoluto del cuerpo. EI placer es el olvido del tiempo, de los limites, 

de la muerte y de sus amenazas. 

La ciencia de Ja sexualidad realiza un andlisis de todo pensamiento y accidn en relacién con el 

placer, a través de archivos y documentos. 

La sexualidad peligrosa y femible, condensa conductas, sensaciones, saberes y placeres. 

La sexualidad es asi, un dispositivo histérico inmerso en una complicada red que se manifiesta 

“en la estimulacion de fos cuerpos, la intensificacién de los placeres, la incitacién al discurso, el refuerzo 

de los controles” 341 

Las estrategias que ulilizan las ciencias biolégicas, asi como las practicas normalizadoras, 

constituyen el biopoder, pues este impulso debe ser contenido, controlado y canalizado a través de los 

canones de una sociedad sobrerrepresiva y normalizadora. 

El sexo organiza el control de los cuerpos en toda su vitalidad, en cuanto a las sensdciones, 

placeres y deseos como el sentido subyacente mas profundo en el procedimiento que une la vigilancia 

y el juicio normalizador en el examen. Esta tecnologia discinlinaria permite observar y analizar el cuerpo 

a fin de hacerlo objeto susceptible de manipulacion y control. 

La sexualidad, en cambio, se convirtio en el objeto de la investigacién cientifica y del control 

administrativo. Ademas, parece proporcionar la clave tanto de la salud como de Ja patologia y de la 

  

339 Yid., p. 195. 
340 Ibid., p. 197.
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identidad individual. Por ello se constituyo en componente central de Ja estrategia del deseo y del 

poder. 

La sexualidad, como tecnologia disciplinaria e instrumento de! biopoder, subyace y permea 
¥ 

todas las formas de interrelacién entre individuo y sociedad, asi como se implica en una multiplicidad de 

fendémenos de la vida cotidiana, como son: la publicidad, la moda 0 el amor. 

Vemos pues, que la sociedad sobrerrepresiva encara un proceso de erotizacion generalizado 

que encubre o disfraza, pero que invade una gran variedad de aspectos de la vida social. 

En la aplicacion de éstas técnicas, podemos encontrar la clave acerca de la Historia no sdlo de 

la individualidad, sino también de fa represion, la vigilancia y la mas honda significacion de fa 

subjetividad, pues cada quien se hace objeto a si mismo diciendo la verdad sobre si. Ello permite 

regular los placeres mas privados y conocer con mayor nrecision las fuerzas inconscientes que nos 

gobiernan, ¢ igualmente, éstos métodos contribuyen, en gran medida, al desarrollo de las ciencias del _ 

hombre. 

Todo lo inconfesado e inconfesable de fa sexualidad, aflora a la conciencia y se comparte con 

el especialista superando la culpa, el pecado y el miedo al castigo con que habia condenado a los 

placeres de la carne la religion cristiana por siglos. La sexualidad, como dispositive histérico que 

obedece a una vasta y complicada red de estimulacin de los cuerpos, condensa conductas, 

pensamientos, sensaciones, deseos y placeres en una intensificacién que se incrementa en tanto mas 

se agudizan los controles. 

En la scciedad actual vemos que, mas que nunca, se muestra el cuerpo con orgullo, a ello 

contribuyen las dietas, la gimnasia y la comida light. Sin embargo, a pesar de ésta liberaci6n sexual en 

las practicas sexuales y en los prejuicios y tables de la tradicion, el hombre de hoy no encuentra en 

ésta proliferacién de los placeres, la satisfacci6n, sino que se ha tornado en un individuo conflictuado 

entre la seguridad y la bisqueda de sensaciones placenteras mas prolongadas. 

La vida moderna pocemos decir que se caracteriza por una especie de erotizacién 

generalizada, puesta de manifiesto en practicas tales como el striptease, el table dance y las peliculas 

pomograficas, utilizando en ellas a los nifios, o en el desnudo en revistas 0 publicaciones. Junto conta 
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pandemia del VIH y el temor a causarse fa muerte, el ideal del siglo XX parece ser: hay que vivir mas 

rapido hasta agctar todos los placeres, incluso crear nuevos, porque /a vida es breve y quiza no haya 

otro mundo. Debido a que el cuerpo es vehiculo de los placeres y la sexualidad, se le ha erotizado 

hasta e! punto en que los sentimientos y afectos carecen de referencia con el sexo. Ademas, la 

obsolescencia, fa fatiga y la necesidad de salir del aburrimiento de esta sociedad superrepresiva, 

normalizadora y convencional, nos arrasira en un torbellino de expresiones inauténticas de evasion y 

fuga, que se manifiesta a través de la sexualidad como subterfugio o coartada para evadir la soledad 

inherente a una sociedad en crisis. 

d) El secreto. 

Entre mas sobrerrepresiva y totalitaria es la sociedad, mayor es la necesidad de escapar,a sus 

mecanismos de control y manipulacién, ampliando la esfera de la clandestinidad y constituyendo 

espacios cada vez mas impenetrables de intimidad. Hasta tal punto tememos Ia critica 0 fa reprobacién, 

que callamos o mentimos respecto de todo !o que nos cauce sufrimiento. Los sentimientos, las ideas, 

las sensaciones y los placeres que exalten nuestra culpabilidad, deben omitirse. 

Debido a que la sociedad actual se halla determinada por el conflicto,4a escision y las 

exclusiones, podemos caracterizar al secrete como el elemento subyacente presente en todas las 

coartadas, a través de las cuales el sistema social pretende mantener su precario equilibrio y aparente 

estabilidad; es la expresiOn e interiorizacion del poder como represién que se enclava en los intersticios 

de la vida cotidiana, cristalizandose en mecanismos de dominio y control de unos individuos sobre otros 

en los que sé manifiesta uno mas de los muchos micropoderes que, juntos, organizan e! poder en su 

totalidad. 

Tanto las instituciones, como los individuos, a través de un conjunto de practicas y estrategias 

de enmascaramiento y disimulo, se integran en una red de presiones y mecanismos que justifican, 

refuerzan y reproducen al poder institucionalizado, como dominacién y violencia. 

A fin de lograr fa insercién ¢ integracién en el seno de Ja sociedad, los individuos ilegan a 

asumir comportamientos, incluso inescrupulosos, que les obligan a fa mentira, el fraude y ef chaniaje 

dentro de un cistema generalizado de corrupcién que exacerba los privilegios y mantiene las 

desigualdades, sacando de la competencia cada vez a mas personas, como si en el mundo sdlo
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hubiera cabida para los mas aptos en los subterfugios de desplazamiento y en la afiliacion a mafias, 

partidos 0 cofraaias que brindan un sentimiento ce adhesion y mutuo apoyo. 

La interiorizacin de la represién y el sentimiento del terror que los sistemas totalitarios 

infunden en la vida y la mente de jos individuos, se experimenta como un estado de amenaza 

permanente y peligro inminente, o bien, como un estado de paralisis, apatia e indiferencia que 

conduce, ineluctablemente, hacia el inmovilismo politico o a la resignaci6n y la desesperanza. 

Conocer Ja intimidad de los otros nos da un sentimiento de superioridad y poder. A pesar de 

que nadie quiere ser conocido realmente, en lo que piensa, siente y quiere, cada persona transmite 

signos y nos muestra, a pesar de los encubrimientos, la profunda dolencia y precariedad de la 

condicion de! hombre a fin de siglo. , 

Sélo nos interesamos por los demas en la medida en que nos sirven para nuestros fines, o 

bien, en que podemos manipularlos 0 dominarlos a nuestro antojo, Consideramos nuestra intimidad 

como el mas preciado patrimonio que poseemos y sdlo aceptamos la entrada en nuestra vida, de los 

afectos y los contactos de quienes consideramos tener afinidad y simpatia. 

Todos los pensamientos, los sentimientos y las emociones que conlleven culpabilidad, 

vergiienza o temor, los negamés y alejamos de fa conciencia, debido a los prejuicios y tendencias 

normalizadoras a que nos hemos visto sometidas desde nuestra mas tiema infancia. Ademas, en esta 

sociedad se exaltan los ideales del hombre normal, racional, consciente y adaptado, por lo que las 

desviaciones y las disensiones deben ser ocultadas, disfrazadas y sojuzgadas. 

Poseer un secreto o compartirlo con alguien, nos rescata del inflerno de la soledad y la 

invalidez comunicacional que cada vez es mas frecuente y mas intensa, sobre todo en las megalopolis, 

donde uno parece andnimo e insignificante, pero, ala vez, cada ser humano es un sujeto décil e inerme 

ante la inseguridad de la gran ciudad y, ademas, un objeto susceptible de encuadramiento, supervision 

y vigilancia. 

Las patologias y anormalidades que constituyen el entramado de la marginacién, son 

inaceptables para la sociedad, sobre todo porque no respunden al modelo de eficiencia y rentabilidad 

que el sistema capitalista reclama para su reproduccidn, ya que la acumulacion y especulacién son las 

claves con las que funcionan los individuos dentro dei sistema y constituyen, por tanto, su nucieo y 

esencia.



La confesién, el pandptico y el enrejado conforman las técnicas disciplinarias fundamentales 

empleadas por las instituciones encargadas del constrefiimiento, el encierro y la exclusion. Ante los 

comportamientos considerados anormales o antisociales, se lleva a cabo un proceso de 

individualizacion, a través de la reglamentacién del espacio, separando a os individuos para su 

observacion y vigilancia total. Se procede a Ia elaboracién de su expediente por medio de una muy 

minuciosa y detallada biograffa individual, porque, de este modo, se puede llevar a cabo Ia clasificacion 

que canalice al “anormal” al especialista que deba atenderio. 

La supervision y el examen, permiten con mayor precisién “moldear a los individuos en el 

ejercicio del poder, por medio del entrenamiento y la distribucién, la observaci6n jerarquica y el juicio 

normalizador” 342 

Estas técnicas disciplinarias con las que funcionan todas las instituciones cuyo fin es la 

normalizacién, extienden sus procedimientos a todos los Ordenes de la vida social para convertirse en 

una especie de atmdsfera que rodea al orden social, transformandose “en un poder multiple, 

automatico y andnimo” 548 

Sin duda, el poder no se agota en el Estado ni en las instituciones del poder, sino que se inviste 

en la totalidad de las relaciones sociales, en sus normas y valores y en el conjunto de las practicas 

disciplinarias y normalizadoras que organizan un entrecruzamiento entre contro! y vigilancia, asi como _ 

un entrelazamiento entre prohibiciones y sujeciones. 

El poder, necesariamente, se inserta en los individuos mismos, en sus gestos, actitudes, 

discursos y comportamientos, con lo que en los mundos de la vida, se regula y organiza el poder como 

expresion de muchos micropoderes que consolidan y refuerzan los grandes poderes estabiecidos. 

Gracias al aporte de Freud, el psicoandlisis sienta las bases de la psiquiatralizaci6n de la vida 

cotidiana. Con la ayuda de la confesién y el examen, {a institucionalizacién de las patologias tuvo 

efectos mas precisos y eficaces. 

Médicos, psicdloges y asistentes sociales ponen en marcha procesos de disciplinacion, contro! 

y normatizacién, distinguiendo a los individuos entre aquellos considerados normales, que pueden 

integrarse a la vida de fa sociedad y reproducir, a través de la productividad y Ia eficiencia, al sistema, 

342 Dreyfus 167 
343 Ibid. 177



de aquellos que por su patologia y desadaptacién son incompatibles con el bien social, por medio de la 

confesion, la supervision y la clasificacion. 

El poder va siempre, o casi siempre, acompatiado de autoridad y de fuerza.y es una 

continuacién de la dominacién por otras vias que trascienden a la institucionalidad. Por ello, el poder 

esta siempre presente y es coextensive a todo tipo de relaciones, mas alla del derecho y del Estado, 

como un juego multiforme entre fuerzas y resistencias, desniveles y estrategias de micropoderes 

realizados como practica normalizadora. De aqui, que al poder, para comprenderlo en toda su amplitud 

y concresion, hay que analizarto dentro de la familia, la escuela, la carcel 0 el manicomio. Precisamente 

ahi, donde existe la necesidad de sometimiento de los individuos, adaptandolos o conociendo su 

posible desviacién. 

Las instituciones del encierro se proponen reintroducir a los individuos disidentes, por medio de 

procesos de readaptacion, a la sociedad de fa que surgieron. Pero también, vemos q' el poder ofrece 

fuerzas de resistencia, precisamente en aquellos individuos que debido a su patologia o su 
HUT ISTONCE 

ouestionamiento de la sociedad en que viven, no son susceptibles de reintegrarse con los parametros y 

patrones que la oficialidad institucional propone. 

e) Etnias y cotidianidad. 

Podemos sefialar otro fendmeno en el que se pone de relieve fa necesidad que tiene el sistema de 

utilizar a fos grupos étnicos como instrumentos de integracion y desintegracion a la vez, que se 

enclavan en el marco del complejo proceso de urbanizacién, a fin de mantener la estrategia de la 

dominacin. 

La emigracion del campo a la ciudad es el resultado del sistema social capitalista en ascenso, 

lo que conlieva necesariamente a la descomposicién del campesinado, cuyas causas son miltiples, 

pero fundamentalmente fas podemos reducir al hecho de que son despojados de sus flerras por medio 

de fa violencia, 0 bien, carecen de ellas. Ademas, en muchas ocasiones, no encuentran mercado para 

sus productos y no pueden desplazarse a buscar otros espacios "-73 la venta debido a que carecen de 

transporte.



A todo esto, hay que afadir la falta de ayuda técnica y financiera por parte del Estado, asi 

como os bajos salarios, la escasez fuentes de trabajo y la sobreoferta de la mano de obra en el 

mercado laboral. Por todas estas razones, las personas de extraccién indigena y campesina se ven 

obligadas a desplazarse hacia la gran urbe, en la cual se sienten extrafios e inadaptados cuando 

llegan. Los parientes que ya estan en la ciudad, les consiguen un techo, casi siempre es un cuarto (0 

covacha) que hace todas las funciones de casa. 

En esta misera existencia, apenas consigue algiin trabajo como en el comercio ambulante o 

alquilandose en el servicio doméstico 0 como cargadores en los mercados y, peor alin, si no- 

encuentran una ocupacidn viven de {a caridad publica. La calidad de vida de estas personas implica el 

hecho de que carecen de los bienes y servicios mas elementales, como electricidad, agua potable, 

drenaje. Ademas, conviven con animales en el mas total hacinamiento e insalubridad. 

Esta poblacién, desde ef punto de vista cultural, tiene un caracter pluriétnico, pues esta 

conformada por grupos sociales con identidades y diferencias dentro de una etnicidad urbana con 

lengua, religion, habitos, costumbres y tradiciones diferentes entre si que pretenden preservar a través 

de los lazos de consanguinidad y formas de solidaridad. 
# 

Cuando emigran de! campo a fa ciudad, conservan {a vestimenta, las formas de alimentacién, 

asi como costumbres y tradiciones que mantienen como herencia de su nucleo familiar originario. 

Las primeras generaciones conservan casi intacta la concepcion del mundo y de la vida como 

identidad cultural que, va perdiéndose en el proceso de transculturacién por la asimilacion de la cultura 

de la ciudad y, asi, estos grupos poco a poco se van desapegando de sus etnias. 

El mundo tadino de la gran ciudad les es hostit y amenazante, pues nunca logran del todo 

integrarse a él. En la ciudad se les discrimina y rechaza por los profundos prejuicios y racismos hacia 

los indigenas que, se hallan siempre en un proceso de Jesintegracion cultural y, por tanto, de su 

propia identidad, sobretedo aquellos que nacieron en la capital. 

Los altos indices de analfabetismo, desnutricion, desempleo y mortalidad, se deben al hecho 

de una politica estatal que ha descuidado el campo y que no lleva a las poblaciones rurales programas 

de educacién, vivienda y transporte que permitirian mejores condiciones de vida.
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Al Estado sélo fe interesa ta fuerza de trabajo indigena porque asegura la mano de obra barata 

y sobreexplotada, con bajos costes de produccién y manteniendo una poblacién flotante de la cual 

echar mano para explotarla, sobre todo en las grandes cosechas de las empresas agricolas, cuando se 

trata del campo y, en el area urbana, especificamente en {a industria de la construcci6n. 

Los partidos politicos utilizan a los grupos étnicos como masas votantes y como instrumentos 

de sus campafias politicas ofreciéndoles algunas mejoras. 

El Estado ha elaborado y planeado toda una estrategia ideoldgica a través de la creacién de 

instituciones de la causa indigena, tales como el Instituto Lingilistico de Verano, o bien, preservando 

algunos rasgos culturales o, incluso, el folklore. Se promueve, asimismo, la produccién y 

comercializacion de las artesanias en espacios locales fijos que visitan los turistas o en las ferias 

nacionales. 

En los paises mas altamente industrializados se ha llegado incluso, a confinar a los indigenas 

en reservaciones o a exterminarlos en masa, como es el caso de los piel roja a quienes les quitaban la 

cabellera para exhibirla en museos. Por el profundo racismo de estos pueblos ha sido imposible para 

los indigenas integrarse y adaptarse a la mentalidad de los dominadores. 

Las etnias elaboran un sistema de coartadas, en una estrategia de subsistencia, como 

mecanismo para preservar su cultura. 

Desde e! punto de vista ideoligico, la discriminaci6n racial y cultural a que se hallan sometidos, 

como una forma de dominacin, los obliga a guardar un severo hermetismo y desconfianza con 

respecto a los ladinos, asi como a ocultar sus ceremonias y ritos para evitar la represion y violencia 

estatal. Gracias a {a utilizacién de su propia lengua mantienen la cohesi6n con sus comunidades, asi 

como la memoria colectiva, que hacen pervivir, debido al empleo de sus dialectos, las tradiciones y 

creencias propias. 

A pesar de la estrategia estatal para atomizarlos y desintegrarlos, ellos tratan de salvaguardar 

su religion y su cohesion. 

A través de formas tales como la esterilizacion masiva 0 la introduccién de nuevas religiones 

(fundamentalismos), asi como la participacién del ejército ayudando a las comunidades después de 

a“
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haberlas reprimido, se mantiene una relacién dual y contradictoria entre el Estado que trata de 

asimilarlos y la imposibilidad de exterminarlos del todo pues convienen a sus intereses. 

{Por qué introducir una categoria social como la etnicidad en el andlisis filosdfico de fo 

cotidiano? Nos referimos a ella debido a la importancia aue en la actualidad se le ha dado a las 

reivindicaciones étnicas a escala universal, pues tras largas luchas, los indigenas reclaman justicia e 

igualdad, desde hace 500 afios de resistencia de fos pueblos indios. 

La vida moderna, regula y programa tanto a los individuos como a los grupos sociales con 

respecto a sus actividades y a su ser mismo. Asi, concluimos que: 

a) en la sociedad contemporanea, se constituyen un conjunto de coartadas como funcionamientos que 

giran sobre si mismos en forma de pleonasmos sociales; b) estas coartadas son mecanismos 

subrepticios para resistir, de algan modo, a la complela red de manipulaciones y coacciones a las que 

la sociedad somete al individuo; ¢) la feminidad se ve atrapada en el sistema de coartadas, para 

enfrentar las miltiples cargas y opresiones en que se halia inmersa; d) asimismo, la juvenilidad se 

inscribe en este sistema de coartadas en aras de la integracion e incluso, cuando pretende romper con 

la institucionalidad y legalidad del Estado, se ve reprimido; e} fa juventud es un signo y simbolo de la 

sociedad consumista, por lo que siempre pretende utilizarla como mecanismo de cosificacién para 

beneficio del capital; f) el erotismo, sobre todo en la era victoriana, se ha experimentado bajo la tutela 

de fos controles y la represion. De ahi ta necesidad de vivenciarla como autoliberacién, sobre todo a 

partir de que el cuerpo es mostrado en los principios del siglo XX y que se le cultiva como el templo del 

placer. Pero, en la sexualidad, asi como todas las formas de complacencia que se exacerban e 

incentivan en la actualidad, debido a la promocion que hacen de ella los mass media, ésta es también 

una mas de las estrategias de evasion y se configura asim'smo, como una coartada para escapar en la 

transgresion a la prohibicion del placer de todas las formas de represidn organizada que la racionalidad 

y la institucionalidad cobjjan; g) el secreto como la estrategia mas internalizada se imbrica en el ambito 

de todas y cada una de las coattadas de evasién y una desesperada huida en el afan de rescatar un 

minimo reducto de intimidad; h) las etnias utilizan las coartadas como una estrategia vivencial para 

adaptarse cuando emigran del campo al area urbana. Frente a la discriminacién y los prejuicios que 

acompafian a su condicion étnica, implementan mecanismos de integracion para encontrar acomodo
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en la gran ciudad; /) ya sea la feminidad, la juventud o las etnias, siempre encuentran una manera de 

evadir la cotidianidad alienada, o bien, se integran a ella. 

2.6.FILOSOFIA Y COTIDIANIDAD 

El tema de la vica cotidiana por tratarse de un problema que va mas alla de ta conceptualizacion, que 

se mueve en el plano de la pseudoconcrecion y la fetichizacion, requiere transformarse en un problema 

filosOfico a fin de elucidarlo y esclarecerlo en la multiplicidad de sus significaciones y estructura, asi 

como las categorias fundamentales presentes en lo cotidiano. Lo cotidiano se nos ofrece en "su 

dualidad, su decadencia y su fecundidad’, “su miseria y su siqueza”.3“4 

Lo que nos preocupa, en primera instancia, es comprender las raices mas reconditas acerca de 

la alienacién de la vida cotidiana, por ser ésta “una realidad sin verdad”,°5 una realidad encubierta y : 

disfrazada por relaciones econdmicas de produccion que, por su propia naturaleza, ascinden al 

individuo y fracturan las relaciones humanas, generando ia mercantificacion de los mundos de la vida. 

Segtin Lefebvre, "el hombre cotidiano se encuentra perdido, atado con mil nudos, enfrentado a mil 

coacciones mintisculas’ 3 al mismo tiempo, puede arriesgarse, ganar o perder. Por la profunda 

alienacion de su vida, "el hombre cotidiano se encierra en sus propiedades, sus bienes, Sus 

satisfacciones y a veces lo lamenta”.3“7 

Mientras la finalidad def hombre en la sociedad actual se restrinja tan sdlo a la 

autoconservacion y a la acumulacién de bienes materiales, la vida cotidiana no puede dejar de 

enclavarse en la alienaci6n, definida como esta, por relaciones de propiedad y cen una division de! 

trabajo cada vez mas especializada y afinada por las grandes revoluciones técnicas del momento. 

El hombre particular al que hace alusion Agnes Heller, es aquel que “debe apropiarse de 

normas, habilidades y costumbres que le permitan adaptarse al medio ambiente para poder 

sobrevivir’,4 debe integrarse en un conjunto de instituciones y valores para funcionar y embonar 

344LEPEBVRE, H. La vida cotidiana en el mundo moderno. p. 22. 

345Ibid., p. 25. 
346}bid., p. 27. 
S47Ibid., p. 28. 

3481] ELLER, Agnes. Sociologia de Ia vida cotidiana. p. 19. 
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como pieza anciada en una totalidad social, pues debe “luchar dia tras dia contra Ja dureza del 

mundo"248 a fin de lograr "un puesto mejor en el seno de [a integracién dada",*8 pero con ello, “el 

individuo también se apropia de la alienacién de esa sociedad"35" a la que él pertenece y se somete, 

adoptando las formas més recalcitrantes del egocentrismo generalizado, "el ser humano tenia que ser 

reducido a esta absoluta pobreza para que pudiera alumbrar su riqueza interior” 352 

El lugar que ocupa el individuo en la sociedad, esta determinado por la division social del 

trabajo, dentro de una jerarquia y posicion de acuerdo a su especializacion, Por tanto, los 

comportamientos que estos asumen, dependen del modo como los individuos han interiorizado un 

conjunto de tradiciones, costumbres, roles, estereotipos y clichés como reflejo y “espejo de las formas 

de contacto del conjunto social" 353 

Mientras mas alienada se halla la vida cotidiana, mas imperante es la relacion instrumental que 

establecen los individuos entre si y menor “el grado de desarrollo individual y de libertad". Por tanto, "el 

para nosotros de la vida’ 54 en tales condiciones, es una ficci6n. 

La vida cotidiana, por su propia naturaleza y esencia es, en si misma, “un acto de objetivacion 

y se inscribe en la sociedad actual, dentro de un continuo proceso de exteriorizacion"355 y de 

reproduccién del particular. 

Dadas las condiciones de! capitalismo, cada vez mas agresivo y rapaz, parece imposible salvar 

la particularidad; el individualismo egoista es el pecado de la modernidad, pues todo hombre se halla 

atrapado en el célculo y el interés privado como sus faros existenciales, como sus impulsos vitales y e! 

trasfondo de toda su conducta. 

{Como definimos lo cotidiano? Como lo comprendemos y nos vemos afectados por él? 

a) La familiaridad de !o cotidiano. 

  

34914, 

350[bid., p. 23. 
351 id. 

382]bid., p. SL. 
3831bid., p. 361. 
354]bid., p. 95. 
S55}d,
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Si lo cotidiano es el lugar donde “las gentes viven y mueren bien o mal'355 y donde se presenta la 

dualidad existencial entre "vivir tan sdlo o vivir plenamente”, 367 entonces, lo cotidiano se nos presenta 

como "la atmésfera espiritual en la que la apariencia superficial de la realidad se fija como el mundo de 

la supuesta intimidad, de fa confianza y la familiaridad en el que el hombre se mueve y con el cual tiene 

algo que hacer cada dia”.358 

Vemos pues, que "lo cotidiano es fo humilde y lo sdlido, fo que se da por supuesto, aquello 

cuyas partes y fragmentos se encadenan en un empleo del tiempo". Lo cotidiano es entonces, lo mas 

proximo y cercano; aquello que se presenta ante nosotros con la mas desnuda inmediatez; lo que 

determinamos y a a vez nos determina, aquello de lo que dependemos, pero también de lo que 

prescindimos; no sdlo es lo importante, fo transparente y lo luminoso, sino también "es la suma de jas 

insignificancias"5° y de las nimiedades; es el mundo de las palabras y fos actos, de los objetos, los 

signos y los simbolos; todos estos, en su conjunto, encubren la realidad o fa deforman y nos muestran 

solo aspectos parciales € inconexos, pues la ideologia es la mascara y velo engafioso que nos 

presenta lo aparente como real tanto en la naturaleza, como en las relaciones sociales, este no es otro 

que el mundo de la pseudoconcrecion. 

Este mundo es el de la cosificacidn y de la practica manipuladora, en la que "la diferencia entre 

el fendmeno y la esencia desaparece”. Por ello, la pseudoconcrecion no es mas que "un claroscuro de 

verdad y engafio, su elemento propio, el doble sentido” 36 

En estas relaciones profundamente fetichizadas de la realidad, como reflejo falseado e ilusorio 

del hombre y de su mundo, “el fendmeno muestra la esencia y al mismo tiempo la oculta’ 5%" Por eso, la 

dialéctica es el Gnico modo posible para comprender, en toda su anchura y profundidad, la estructura 

interna de la cosa, "la aparente independencia del mundo de las relaciones inmeciatas cotidianas"3® y, 

por este camino, acceder a lo concreto, pues “bajo el mundo de la apariencia, se revela el mundo 

Teal" 363 

3s6}bid., p. 29. 
3871g, 

‘ 

358K OSIK, K. Dialéctica de lo concreto. Fd. Grijalbo, México, 1967. p. 27. 

S59LEFEBVRE, H. La vida cotidiana en el mundo moderno. p. 36. 

360K OSIK, K. Op. Cit. Pag. 28. 

s6l[bid., p. 32. 
362d. 

303[bid., p. 34. 
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Este todo que se le presenta al hombre como cadtico y nebuloso por la pseudoconcrecion, es 

el mundo de la praxis felichizada que tiene que ser descubierto a la luz de la filosofia, la cual debe 

llevar a cabo un enorme rodeo para descubrir, tras la apariencia fenoménica y con ayuda del método 

dialéctico, el verdadero niicleo racional y esencial que configura y determina fo que la cosa es, su 

estructura, sus propiedades, su significado y su lagalidad mas oculta y mas permanente. 

La tarea de la filosofia es pues, poder establecer el puente “entre el concepto y la realidad”, asi 

como definir las formas generales entré el pensamiento y sus relaciones con los objetos. Pero no solo 

la filosofia tiene el papel especulativo y racional, sino que también debe explicar las diferentes formas 

de {a praxis “para insertarlas en la organizacién, control y caiculo racional” 364 ya que la realidad 

cosificada posee una estructura irracional y, por ende, represiva. 

Asi pues, “para poder conocer y comprender este todo",36 hace falta valerse "del método de 

ascenso de lo abstracto a fo concreto, como movimiento de fa parte al todo y del todo a la parte, del 

fendmeno a {a esencia y de a esencia al fendmeno, de la totalidad a la convvadicci6n y de la 

contradiccion a la totalidad, del sujeto al objeto y del objeto al sujeto"36 en un proceso de correlacién 

en espiral "en el que todos los conceptos eniran en un movimiento reciproco y se iluminan mutuamente 

alcanzando la concrecion" °6? 

De la representacion y fa percepciin se llega al concepto en "un todo ricamente articulado en , 

sus multiples determinaciones"*. y concreciones, que es el todo ya comprendido en su conjunto, esto 

es, tanto en su desarrollo, como en su evolucion. 

De este modo, Ia filosofia es el arma tedrica que emprende la critica racional de la cotidianidad, 

cuya tarea esencial es mostrar la profunda contradictoriedad, estructura y complejidad de los 

fendmenos mas relevantes que componen y definen la naturaleza de lo cotidiano en "la que se 

desenvuelve {a historia individual de cada cual’ como fa unidad entre experiencia y sabiduria, 

frustracin y esperanza, dolor y alegria "con sus horizontes propios, sus excepciones, sus dias 

comunes y sus dias de fiesta’, en una palabra, lo cotidiano es asi, "la noche de la desatencién, de lo 

EE 

364M ARCUSE,H. Op. Cit. p. 149. 

305KOSIK. Op. Cit. Pag. 40. 
366}, 

367}bid., p. 62. 
368}bid., p. 49.
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mecanico y del instinto"® y, es también, el ambito oscuro del impulso clego que no se dice y se oculta 

por ser ef mundo de la sombra y de lo inconsciente. 

__ Lo cotidiano es pues, el lugar en que el individuo produce y se reproduce como un ser historico 

social con toda la carga de su intimidad, de sus dramas personales, temores, suefios, expectativas y 

deseos y en él se entreteje toda la riqueza de la imaginacién y la subjetividad. 

El hombre se enfrenta a si mismo con sus miserias y sus necesidades, con sus luchas 

cotidianas y con la exigencia de construir un reducto de individualidad, pero sabe o intuye, de algun 

modo, que éste es el mundo de fa praxis fetichizada ya alienada, plagado de la preocupacion y fa cura, 

"dispuesto de mecanismos ¢ instalaciones, relaciones y conexiones" en las que el individuo se halla en 

una malla de empefios y pretensiones dentro de la mas absoluta inmediatez e irrelevancia, se halla 

inmerso en “un sistema de relaciones y mecanismos de los que él mismo se ocupa y es ocupado por 

ellos" 37° 

El preocuparse es asi, “manipulacion de las cosas y de los hombres en la que las operaciones 

se repiten diariamente y son efectuadas mecanicamente"3’1 como mundo de la cosificacion organizada 

no slo en cuanto a la produccién se refiere, sino también, en el ambito de las relaciones sociales. 

E] método dialéctico establece un vinculo indisoluble con la praxis, como reproduccion 

espiritual y objetiva de la realidad, se produce asi, “una relacion dialéctica entre la verdad absoluta y !a 

verdad relativa, entire lo abstracto y lo concreto, entre el punto de partida y el resultado, entre el 

postulado y la demostracion’ 3” 

La praxis es asi, un perenne proceso de objetivacion en el que se nos revela "el secreto de! 

hombre como ser ontocreador que crea, comprende y explica fa realidad humano social en su 

totalidad’. Por ello, "la praxis es ta dialéctica que condensa y sintetiza, a través de 1a actividad tanto 

tedrica, como practica, los aspectos fundamentales de {a realidad por ser el verwadero centro de fa 

actividad humana en su conjunto, mediacién necesaria "entre la cultura y la naturaleza, entre el hombre 

y el cosmos, entre la teorfa y la accion, entre la epistemologia y la ontologia’ 3” 

  

aebid., p. 93. 
370[bid., p. 86. 
37Wbid., p. 85. 
372ypid., p. 56. 
373td,
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Finalmente, podemos decir aue !a praxis es la piedra angular y el centro nodal de todo el 

desarrollo histarico social, pero es, asimismo, la categoria ontolégica fundamental que explica y 

sustenta e| proceso universal de objetivacién, por eso, puede explicar a la vida cotidiana con toda 

amplitud y concrecién, destacando el nicleo racional, dinamico y real de toda la actividad y actuacién 

del hombre, por lo que la praxis “es fa produccién por el ser humano de su propia vida a través de 

distintas y especificas mediaciones, la ideologia, fa cultura, las instituciones y las organizaciones 

sociales" 374 

iCémo desfetichizar a la praxis para superar la pseudoconcrecién de la vida cotidiana? 

Este “mundo afligido por la necesidad y fa negatividad, se halla constantemente amenazado de 

destruccion y en permanente escision” 375 

Esta cotidianidad reificada y fetichizada, "es la tirania de un poder impersonal que dicta a cada 

individuo su comportamiento, como debe pensar, sus gustos, su protesta contra la banalidad”,3’6 este 

mundo de la pseudoconcrecién "debe ser arrancado de la familiaridad intimamente fetichizada y 

descubierla en su brutalidad enajenada’3’7 es ef lugar de las permanentes colisiones y 

contraposiciones, los conflictos y diferenciaciones, asi como los “desequilibrios vitales y su repeticién 

cada dia®.378 , 

Esta distribucién y divisién diaria del tiempo, la vive cada quien como una rutina agobiante, 

pareciera ser que no ocurre nada, en una especie de somnolencia y entumecimiento espiritual, sin 

sobresaltos ni emociones intensas, como aquellas que mueven fas fibras de nuestro ser. 

&Cémo escapar de una vida rutinaria, aburrida, sin nada excepcional, extraordinario o insdlito? 

Los monentos mas definitivos de nuestra vida casi siempre son irrepetibles y a veces fatales, 

como la muerte, la guerra, e! exilio o todas las catastrofes a que esta expuesto el hombre y que 

desestructuran, en un instante, todo lo que habia de estable y constante en esa vida. Pero siempre y 

de algtiin modo, se recompone una nueva cotidianidad, reproduciéndose asi, una nueva realidad. Por lo, 

que, en el ambito privado, mas tarde o mas femprano, asisumos a una continua repetici6n que nos lleva 
i 

374LEFEBVRE, H. La vida cotidiana en el mundo moderno. Pag. 45. 

37SORTEGA Y GASSET. El hombre y Ja gente. p. 123. 
370K OSIK, K. Op. Cit. Pag. 93. 

377Ibid., p. 102. 
878Ibid., p. 92.



del acierto a la equivocacién, entre et bien o el mal, la arbitrariedad de lo absurdo o la inexactitud, por 

tanto, el presente se abre como un virtual acceso a proyectos, esperanzas y el futuro como “a fuga 

enajenada de la enajenacion’ 5° 

La ilusio. y la imaginacion nos rescatan, en apariencia, de la pseudoconcrecion, pero sdlo el 

conocimiento filoséfico nos da herramientas tedricas para desmontar el mundo de lo cotidiano 

enajenado y la praxis colectiva nos abre a fa esperanza de , alglin dia, poder revolucionar la vida 

cotidiana para desalienaria. 

El papel de la filosofia es poner a las cosas en su lugar, es decir, “en su mas auténtica 

interioridad y expresion, en ia terrible y solitaria verdad de las cosas puestas al descubierto” 5° De este 

modo, la teflexidn filosdfica se convierte en la mas tigurosa y critica de las ciencias, en tanto “hace un 

recorrido de la verdad convencional sobre la mas auténtica realidad y verdad de fa vida en la 

autenticidad”.28* Si, como dice Ortega y Gasset, “este mundo no es mas que una inmensa conjetura, 

que apenas podemos presentir’, sus enigmas, escotillones, sorpresas y trampas, se nos presentan y 

aparecen en el eniramado de un mundo cadtico, extrafio e inhdspito en el que la vida alcanza tan solo 

a comprenderse como ambigtla y paraddjica. Este dilema, plantea tanto a las ciencias, como a las 

filosofias, la necesidad “de estrujarle su secreto y nuclear su arcano fondo’ .382 Por tanto, todo filésofo o 

todo aquel espir'tu curioso, al que lo mueve la intriga de conocer y desenmarajiar la complejidad, el 

acontecer real, asume !a postura de un “descifrador de enigmas y escudrifiador del acertijo qte es el 

univergo’ 383 La compleja estructura y fa razon del ser del hombre y de la vida poseen un caracter de 

profunda irracionalidad revestida de racionalidad cientifica y eficientismo productivista que sdlo un 

conocimiento sutil, preciso y profundo puede efeciuar. 

o 

b) Praxis y Cotidianidad. 

a 

s7Thid., p. 95. 

380ORTEGA Y GASSET. Op. Cit. p. 129. 

381Ibid., p. 136. 
382 Thid., p. 175. 
383 Td. °



Debido al comportamiento irracional en que se mueve el hombre, participa “de una colectividad 

desalmada o de una humanidad sin espiritu’2® y, por tanto, esta individualidad mermada y cosificada 

transcurre entre aparatos, dispositivos y funciones como un ser robotizado, sonambulo y brutal. De 

hecho, “opera sobre los individuos un abrumador poder andnimo y la eficacia de la sociedad 

tecnoldgica cubre la conciencia general” 38 

El neocapitalismo, como muestra de sus miltiples antagonismos y ambivalencias, no es mas 

que ‘la racionalizacién represiva de la profunda irracionalidad” que caracteriza al mundo actual, exige 

ser desmontado por medio de los conceptos y categorias del pensamiento critico que especifica y 

desentrafia los fendmenos mas representativos, caracteristicos de “una sociedad que adolece de la 

productividad represiva y de la creacién de nececidades falsas y artificiales” 386 

En medio de la abundancia y ef malestar reificado, “empleos, diversiones y placeres se 

producen a costa del envilecimiento y la estupidez, la perpetuacion de! esfuerzo y la promocién de la 

frustracion’” 58” 

En este afan de complacencia irrestricta y beneplacito permanente, el motor superficial de la 

vida y su meta, es la reproduccién y circulacion de fa autosatisfaccion infinita, ta cual reclama la 

presencia de ns consumidores pertenecienfes a una sociedad autoregulada, burocratizada y 

administrada. Mas que nunca, la filosofia se encuentra ante la exigencia de traspasar el muro de la 

fenomenicidad y la apariencia hasta llegar a las causas tltimas y los fundamentos mas irracionates que 

expliciten con mayor objetividad la relficaci6n total en la que nos hallamos inmersos. 

_ A partir del presente siglo, la filosofia comprende la necesidad de investigar el problema de la 

vida cotidiana, integrandola en ella como un objeto de estudio esencial, para lo cual requiere: 

a) analizar, describir e interpretar todos aquellos fenomenos que componen la vida del hombre, aunque 

parezcan insignificantes o simples detalles en la configuracion de la laboriosidad del dia; b) debido ala 

estructura econémico social neocapitalista, la vida cotidiana de los individuos se ha complejizado cada 

yez mas tanto en ef Ambito de la produccién, como en el consumo y en las relaciones sociales, por lo 

384 Tid., p. 177. 
388 MARCUSE, H Op. Cit. p. 243. 
386 Fd. 
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que problemas tales como son la importancia de los medios masivos de comunicacién _y la ideologia en 

la conformacion de la mentalidad de los hombres, as! como todas las formas de cultura, nos permiten 

acceder a fa comprensién de la multiplicidad de manifestaciones y de consecuencias que tiene la 

supetestructura sobre la vida de los ‘ndividuos; ¢) si fa vida cotidiana no se agota en las actividades, 

sino que va mas alla, hasta fa conformaci6n de las instituciones y de las ciencias parcelarias, entonces 

es necesario valerse de la investigacién, tanto de las ciencias sociales, como de la filosofia, para 

abordar y desarrollar una interpretacion de conjunto acerca de esta problematica; d) la filosofia, en su 

andlisis de lo cotidiano, parte de la praxis fetichizada y alienada para arribar, a través de !a dialéctica, a 

una cabal comprension del sistema social vigente; e) para superar el mundo de la pseudoconcrecion, 

hay que arrancar a Ja realidad de su caracter aparente e irracional, hasta llegar a su esencia y captar a 

los fenémenos como una unidad indisoluble; f) la praxis, como una categoria filosdfica central, con 

ayuda del métoca dialéctico, se dara a la tarea de desfetichizar a lo cotidiano a través de la desctipcién 

y el andlisis del mundo de la preocupaci6n y de la manipulacién, como el plano de fa mera inmediatez 

que no es otro que el mundo de la pseudoconcrecién. De este modo, la filosofia es la herramienta a 

través de !a cual podemos intentar desfetichizar fa vida cotidiana. 

a 

387 Tid., p. 259.
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4.1. Antecedentes. 

La modemidad, como un proceso econémico social, se halla determinada “por la diferenciaci6n entre 

dos sistemas fundamentalmente compenetrados entre si: la empresa capitalista y el aparato estatal 

purocratico"388 y, junto con ello, se produce una disolucion de muchas de las tradiciones y formas de 

vida heredadas del medioevo. De hecho, este modelo histarico social, se viene perfilando desde e! 

Renacimiento, en una concepcién para este momento revolucionaria, de la racionalidad como una 

razon instrumental con arregio a fines. 

La Reforma y la llustracién constituyen una continuidad en este modelo de modernidad que 

anuncia la novedad y el futuro que culminaran en ta Revolucion Francesa. Este conjunto de fendmenos, 

ge esiructuran en un movimiento de continua y perenne transformacién, apertura y repeticion en una 

perspectiva siempre renovada, floreciente y prometedora que ya se vislumbra desde el siglo XV. Asi 

pues, la modernidad queda definida “como un momento de transito que se consuma en la conciencia 

de Ia seriacion del presente y la expectativa de la heterogeneidad del futuro”.58° 

El autocercioramiento y fa omnicomprension de la modernidad como una nueva propuesta 

teérica que tiene la necesidad “de extraer de si misma su constatacién y su normalidad”,29° como un 

momento fluctuante, contradictorio y paradéjico se convierte en el idealismo clasico alemaa, ene! 

primer gran intento de esclarecimiento acerca del pensamiento que descifra la estructura y composicién 

de la modernidad. Ya desde Descartes hasta Kant, la racionalidad descansa en el sujeto cognoscente, 

pero es Hegel quien advierte con mavor nitidez, el espiritu de crisis inherente presente en to moderno 

como un proceso “subjetive y objetivo a la vez"381 que se endereza “hacia el progreso y extrafiamiento, 

Oe 
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al mismo tiempo caracterizado como 'a autorrealizacin del sujeto cognoscente que se vuelve sobre si 

mismo como objeto a aprehenderse a si mismo’,3°? dentro de un movimiento que unifica [a historia y ja 

filosofia de occidente cristalizada en el absoluto. 

A través del espiritu absoluto, la racionalidad se concilia consigo misma como razon ilustrada a 

través del arte romantico, la religion racional y la sociedad civil; de hecho, ef absoluto no es otra cosa 

que ‘la superacién de la subjetividad dentro de los limites de la filosofia del sujeto”sss en una 

representacion categorial. La razon se concibe como un proceso dialéctico que halla su diferenciacion y 

fragmentacion en si misma, pero que a la vez, posee un poder unificador que representa una realidad 

nueva y distinta que pretende desentrafiar y explicitar al contenido de una modernidad en discordia, 

conflicto y confrontacion consigo misma. 

Cuando las antiguas relaciones patriarcales se resquebrajan, las pequefias ciudades se 

efosionan y comienza a desarrollarse una agricultura intensiva aplicada a ta industria, se inicia un 

proceso revolucionario de las fuerzas productivas, dando lugar a cambios historicos ¢ ideolégicos, ‘asi 

como al surgimiento de organizacioncs e instituciones que contribuyen a la creacién y el desarrollo de 

la libre empresa y ala expansion de mercados cada vez mas amplios. 

La sociedad econémica se separa de la sociedad politica y del Estado burocratico. En realidad, 

es en la sociedad civil donde se lleva a cabo “el trafico mercantil y la persecucion de intereses privados 

y egoistas’2% y, por tanto, se desarrolla el derecho privado, y fas relaciones interpersonales funcionan y 

se organizan en términos del valor de cambio y, asimisrio, se fortalece la idea de la individualidad 

emancipada. 

El trabajo y el valor de cambio. establecen una interdependencia universal que la economia 

politica define y desarralla come una relacion entre las necesidades, el trabajo, el mercado y la 

acumulacion bajo los sisternas de propiedad y de derecho. 

Los individuos que tinicamente se unen por sus infereses privados, se organizan a través del 

Estado, encamado como voluntad colectiva que define un sonsenso no formalizado desarrollado por la 

razon comunicativa. 

  

3021d, 
385d. 
aoa,



128 

Si bien, le es consustancial a la modernidad la rezon como autocercioramiento de si misma, 

ésta se vuelve contra si, pues se opone a las configuraciones objetivas de la razOn, el desgarramiento y 

la escision caracteristicos de la vida moderna experimentados como frivolidad y aburrimiento, pero que 

por ello mismo, buscan conciliar las contradicciones, entre el entendimiento y ta sensibilidad, ta cultura 

y la naturaleza, la necesidad y Ia libertad, la subjetividad y la objetividad en una razon unificadora. 

A lo largo de la llustracién, fa razon ya habia sido concebida primero, “como autoconciencia y 

conciliacién, después como apropiacién liberacora’ y, finaimente, como recordacién y memoria 

compensadoras para poder presentarlas como equivalente del poder unificador de la religion y superar 

las escisiones de la modemidad. De este modo, la dialéctica de la Itustracién integro, en esie nuevo 

modelo de racionalidad, lo etemo y lo transitorlo en mudanza permanente hacia lo actual. 

La racionalidad moderna tiene dos vertientes: por un lado, la que ancla en el sujeto 

cognoscente, !a cual “socava todas las formas abiertas de represién y explotacion’%6 que conduce a 

formas de dominacién solapadas, por otro lado, en la segunda vertiente de la razon moderma, nos 

encontramos con la filosofia de la praxis dentro de una razon instrumental que obedece a fines y que 

exige la mas plena objetividad y, “la reproduccién de la propia naturaleza que se reproduce a si misma 

a través de la reproduccién del sujeto en gran formato que es la sociedad” 397 

La llustracién tiene por objetivo extraer de si misma la comprensi6n de la racionalidad que la 

rige, como una raz6n con arreglo a fines, elevada al rango de totalidad y de absoluto. 

Esta modemidad ilustrada, que se construye como fa disolucién de la vida arcaica y la 

destruccion mas minuciosa y radical de todas fas formas de conciencia misticas y, que sobre todo, 

reprueba mas que nada el mito det retomo a fos origenes, pretende superar al pasado, pues sdlo se 

admite el despertar mitico para vivir en el presente y pensar en términos del horizonte del futuro. 

La gran ruptura de la modernidad fue {a primera Revolucion Industrial que se inicia en Inglaterra 

a fines del siglo XVIII, con la aplicacién de la maquina de vapor al ambito de la produccién. Esta 

aplicacion técnica de {a clencia, da lugar a un desarrollo acelerado de las fuerzas productivas, a un 

mayor despliegue de las comunicaciones y a una complejizacién de las relaciones sociales capitatistas. 

a95tbid., p. 111. 
S96 Tbid., p. 54. 
397{bid., p. 403.
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Esta revolucién tecnologica es un proceso ascendente y en permanente desarrollo atin hasta 

nuestros dias. A principios del siglo XX se sefiala una segunda revolucion industrial con fa aparicién del 

motor de combustion interna y, la tercera revolucién se inicia con la era de la cibernética. 

Tanto la Revolucién Francesa, como fa Revolucién Rusa, constituyeron dos acontecimientos 

fundamentales que contribuyen a la consolidacién y desarrollo en el proceso de modernizacién dentro 

del sistema de acumulacién incesante de capital, ya que “representaban desviaciones relativamente 

grandes respecto de los patrones esperados” 398 ' 

Ciertamente, la lucha politica entre conservadores y liberales se venia dando desde 1789, dada 

su radical oposicion entre los diferentes programas politiccs que cada una ostentaba. Pero, esta lucha 

se radicalizo alin mas en el periodo 1815-1848 y se extendid a los principales paises del sistema 

capitalista. Por una parte, los liberales pretendian poner en practica una serie de reformas razonadas y 

graduales sin perder sus anteriores privilegios, mientras que los conservadores pensaban en recurrir a 

la represion para contener todo conato cle desorden o revuelta. 

Los movimientos contestatarios que se llevaron a cabo en 1848, a pesar de que fueron 

abatidos brutalmente, lograron atemorizar a la clase dominante, !o cual dio lugar a ja union entre 

conservadores y liberales, surgiendo asi una tercera ideologia a la que podemos denominar liberalismo_ 

de centro, que es cimienfo de tcdos los movimientos socialdemdcratas conocidos, su divisa 

fundamental consistia en contener la revuelta mediante la reforma administrada y su programa 

concesionario proponia sufragio universal y redistribucién econdmica parcial. 

El reclamo popular de mas justicia y derechos para !os oprimidos, daba un mayor relieve al 

concepto de ciudadano, ya que permitia, por un lado apaciguar e! descontento mediante la inclusién 

restringida y, por otro, mantener los privilegios para la clase dominante sin realizar cambios 

substanciales. Ademas de las demandas populares, satisfechas 0 no, aparecen en este contexto, el 

nacionalismo, el racismo y el sexismo como temas subyacentes de la geopolitica que definen cémo y 

hasta dénde se cstablecen las fronteras entre inclusién y exclusion. 

EI liberalismo de centro, ante la presién popular y la presencia de estas minorfas marginadas, 

no tuvo mas remedio que globalizarse, extendiendo su proyecto de dominacién, revestido como 

auitodeterminacion, descolonizacién y desarrollo. Con ello, “parecia haberse logrado el objetivo liberal 

398 Wallerstein, I. Utepistica o las opciones histéricas del siglo XCX1. P. 13.
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de arreglar el orden politico por medio de concesiones limitadas, sin sacrificar la prioridad basica de 

acumulaci6n incesante de capital’.299 

Otro momento crucial en este proyecto de modernizacin, fue la revolucion Rusa que dejé en 

todos los movimientos de liberacién del mundo entero, una huella imborrable, pues alimentaba la 

esperanza de liberarse del imperalismo, asi como de lograr la independencia mediante la 

industrializacion y el poder econdmico. El socialismo no era mas que una etapa de transicion para 

llegar a la realizacion del comunismo, ello exigia la abolicin de Ja propiedad privada, la desapariciOn 

de! Estado y {a liquidacién del mercado. 

Hoy, parece cada vez mas Iejano el suefio de una sociedad en donde los productores libres y 

asociados organicen el reparto del producto social de manera equitativa, mas alla de la necesidad y del 

interés personal. De fo que si estamos seguros es de que la presencia bolchevique influyo de manera 

significativa en la capacidad negociadora de {a clase trabajadora paneuropea, generando un Estado de 

bienestar que surgid, sobre todo después de la segunda guerra mundial. 

Es obvio que sin la Revolucion Rusa no se hubiera dado esta especie de keynesianismo que 

coniribuy6 a elevar el nivel de vida de los trabajadores como resultado de las inversiones con las que 

se inyectd al gasto social. En los afios setenta, debido a los movimientos sociales, el liberalistno de 

centro fue derrotado. Los afios dorados del capitalismo nabian llegado a su fin. Esta ideologta es 

suplida con un conservadurismo muy tradicional que plantea la reduccién del Estado a sus funciones 

administrativas, dejando el libre mercado en manos de compafiias transnacionales y reduciendo las 

cargas Impositivas para el gran capital, promoviendo continuas privatizaciones y reduciendo el gasto 

social. 

Ante la pérdida de la confianza por parte de la opinién publica en que las estructuras del 

Estado pudieran mantener la paz y el equilibrio social, ha surgido “una especie de antiestatismo 

generalizado y amorfo que implicaba una deslegitimacién det Estado” 400 

Los conservadores, aprovechan este antiestatismo para fomentar la desproteccién estatal, pero 

los pobres se recisten a perder los beneficios que habfan conquistado en la economia del bienestar, ya 

que esta politica reduce alin mas sus ingresos y sus expectativas. Desde los afios setenta, los 

movimientos antisistemicos se debatian entre una transformacién radical de las estructuras 

299 Thid., p. 30. . 4 
400 Thid., p. 85.



sociceconémicas o fa reforma gradual de las politicas del Estado, sobre todo por la falta de fe en la 

vieja izquierda, debido a lo errores ‘politicos en que ésta habia caido, pues habia llegado al poder y 

desperdiciado la gran oportunidad de realizar cambios efectivos y reales para el bienestar de! pueblo. 

Habia caido en el monolitismo, la burocracia, e! parasitismo y los privilegios para la casta gobernante, 

asi como el culto a la personalidad y la intolerancia politica, por citar algunas de las muchas 

deformaciones del sistema. Por ello, era mas facil dar el crédito al camino electoral que condujera a 

reformas razonadas y fundamentales para que, poco a poco, se llevasen a efecto transformaciones 

mas substanciales “se debe limitar a buscar ventajas a corto plazo hasta que el sistema no muestre 

signos mas visibles de derrumbe”.*% 

La pérdida de fe y esperanza, asi como el miedo que acompafia al hombre de hoy, son parte 

de la causa y el sinfoma principal de la crisis en que estamus. 

Por otro lado, muy a su pesar, la modernidad se halla enclavada atin en los mitos como son-la 

creencia firme en un progreso inexistente, asi como una perpetua pulsidn hacia la repeticién .Quiera o 

no, la conciencia y fa experiencia de lo mitico se revela como una vuelta a los simbolos, fos suefios 

idflicos y el lirismo baquico, al mundo de las representaciones, los ensuefios y la imaginacién, que no 

es otro que un pasado arcaico que encuentra sus origenes mas remotos en la magia y los sacrificios, 

hasta elevarse por encima de su presente a un futuro en el que el hombre es amo de {a naturaleza, 

pues domina todos sus secretos y ha llegado hasta las entrafias mismas del planeta. 

Esta itusion de un superpoder que ocasiona y promueve el desarrollo tecnolégico, arrastra 

consigo al hombre, mecanizando y degradande toda su existencia. Finalmente, lo convierie en una 

cosa mas entre ef mundo de las cosas, como un juguete de fuerzas incontrolables y como un sujeto 

desubjetivizado y descentrado. 

La mitologizacién en ta modemidad vuelve por sus fueros. La cartomancia, {a astrologia y la 

glija nos hacen victimas de fa ilusién de que somos poseedores de los designios divinos y de que 

tenemos un poder especial para contrarrestar posibles influencias demoniacas que gobiernan nuestras 

vidas. Los amuletos y las predicciones de los “iniciados” nos preparan y previenen contra posibles 

males que nos aguardan. 

401 Th,



Ni la racén ni la ciencia nos aseguran el contro! ni sobre el mundo ni sobre nosotros mismos; 

creer en lo irracional es concebirnos como seres fatalmente determinados por un destino inexorable. 

Los fundamentalismos y las practicas orientales, que se han extendido ampiiamente en la 

Ultima década, nos defienden contra la dureza del mundo, pues, sin quererlo, tenemos, que admitir que, 

mas que nunca, somos seres precarios y dolientes, buscamos por ello, en esta ritualizacion sincrética 

entre oriente y occidente, la cercania a la armonia y el equilibrio emocional ante un mundo amenazante 

y desquiciado. 

Por Io tanto: 

a) La racionalidad instrumental con arreglo a fines, que se caracteriza como productivista y eficientista, 

es elevada en la modernidad capitalista al rango de totalidad y absoluto; ) esta racionalidad cosificante 

y unificadora, invade y atraviesa todos las ordenes de la ida social; c) atrae, como consecuencia, un 

sujeto desvalorizado y descentrado, reducido a valor de cambio. 

3.2. La cosificacién de la vida cotidiana. 

El capitalismo, por su propia estructura conflictiva, a la vez que genera tiqueza y bienestar, acarrea 

“formas de escasez artificial, explotacion y acumulacién para unos cuantos”*"2, reuniendo recursos 

materiales, tecnicos y espirituales para transformarlos en nuevas estructuras de la vida social. Con este 

proceso revoluc‘onario, vertiginoso e inusitado en que se incrementan las fuerzas productivas, la 

sociedad sufre un estancamiento, escisin y fractura tanto en la sociedad politica, como en la sociedad 

civil. 

Como contrapartida ineludible y paraddjica del sistema capitalista que busca el ascenso ye 

progreso a toda cosia, el individuo sdlo es capaz de crear sobre fa base de la destruccidn y la 

depredacion no sélo de si mismo, sina de la propia naturaleza. 

vida cofidiana se ha hecho cada vez mas compleja a partir de la a 4, ecnologico, la v 1 ©
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aplicacién de fos nuevos descubrimientos en la industria y en la produccién que transforma el 
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conocimiento cientifico en tecnologia. La cotidianidad se ha visto modificada y trastocada a partir de 

fendmenos tales como el crecimiento urbano, la comunicacién de masas, e] Estado burocratico y un 

mercado cada vez mas tendienle a la globalizacion, por lo que la vida se experimenta, en este 

contexto, como absurda, cadtica, agitada y turbulenta; en un torbellino que nos envuelve a diario. 

El mundo moderno es un conglomerado de vastas zonas industriales, grandes ciudades, 

superautopistas, de medios de comunicacién cada vez mas diversos y eficaces que informan y 

comunican, con mayor celeridad, lo que puede estar ocurriendo al otro lado del mundo. Prosperan las 

empresas multinacionales en un macromercado, a pesar de continuas caidas de la holsa y de crisis 

periddicas, provocadas o no, de devaluaciones monetarias o de bajas del precio del barril de petréleo, 

pero a la vez, el capitalismo suscita un desarrollo hasta antes imposible de la productividad y la 

acumulacin, pero siempre en medio de la decadencia de las instituciones y un deterioro devastador y 

sin retorno del planeta entero. 

El capitalismo, que organiza el mundo de fa vida, “no es mas que {a relacin entre et trabajo y el 

disfrute en general’.4 El fin de siglo se ha caracterizado por ser ef administrador de la escasez 

inducida, progra.nada y artificial que exacerba, dia tras dia, las diferencias economicas y sociales tanto 

en los individuos, como en las clases sociales. 

Esta ‘relacién entre e! capital y ia vida cotidiana, se traduce en tres importantes mitos dentro de 

la vida politica moderna: la revoluci6n, fa nacién y la democracia’.44 

La revolucién es uno de fos mas importantes elementos en el proyecto de la modernidad por su 

caracter de movilidad, “de perenne avance y proceso de evolucién infinita’4°5 y por ser parte del grado 

cero de las formas de convivencia, reconfigurando un nuevo tipo de socialidad a partir de las nuevas 

condiciones de la produccién que determina, de igual modo, esta organizacion en todos los ordenes de 

la vida social. 

La nacion, en cambio, “se consolida a partir de una sociedad de propietarios privados que 

establecen intercambios de mercancias como empresanos con intenciones monopdlicas°6, Estas 

asociaciones de individuos, como empresarios privados con intereses personales unidos 
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voluntariamente, reciben la forma de asociacién propia de la Gesselschaft que fragmenta a cada 

individuo en si mismo como indivicuos privados con intereses egoistas y como ciudadanos que 

participan de la vida publica, que comparten, asi mismo, la lengua, e! fertitorio, las costumbres y 

fradiciones culturales. 

La democracia aparece como el proyecto mas acabado y ambicioso de la moderidad, 

definiéndose “como la construccién del consenso discursivo racional por parte de gobiernos que 

encarnen fa voluntad colectiva y popular’.407 Esto es alin irrzalizabie. 

El Estado de bienestar_exige la presencia de un mercado autoregulado con un alto nivel de 

vida lleno de satisfactores, por lo que esta condicion fundamental pero no suficiente en fa constitucion 

de la democracia, conforma asimismo, el sostén de una vida administrada, controlada y aparentemente 

libre, pero reglamentada a punto tal, que cada individuo interioriza en si mismo, los controles que le han 

sido impuestos a través de las instituciones y la ideologia; ya sin constriccién alguna, se aplica ‘los 

controles a si mismo, pues los ha asimilado de tal modo que se convierten en mecanismos 

inconscientes y automaticos. 

En la sociedad moderna ‘la estructura de la relacion mercantil es el paradigma de todas las 

formas de objetwidad y de subjetividad’4°8 Este proceso cosificante y fetichizado tanto del aspecto 

objetivo del metabolismo social, como del subjetivo, es decir, en el plano de las relaciones 

interpersonales, determina a todas las demas esferas de la vida social. . 

La vida cotidiana, dentro del capitalismo, se ve siempre y necesariamente sujeta a un proceso 

acelerado de mercantificacion, porque las personas se convierten, a través de sus relaciones de 

mercado, en cosas que intercambiar. entre si valores de cambio y, los objetos producidos por ellas 

adquieren propiedades que de por sino tienen, en un proceso de fetichizacién siempre creciente. 

Fuera del mercado. “ también las relaciones sociales sufren un proceso césico en sus 

relaciones interpersonales, estableciendo nexos en el nivel de la mas pura y simple exterioridad’” 409 

casi toda interaccién con los otros, depende exclusivamente de los intereses personales y privados”.""0 
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El fendmeno histdrico de la cosificacién halla su climax en la sustitucién del ser humano por el 

capital y el intercambio mercantil. Es, por tanto, la expresién de la objetivacién, pero es también, la 

negacién de la autoafirmacién humana por jas condiciones de extraflamiento en que el trabajo se 

produce y porque lejos de ser el vehiculo de la realizacién de las potencias dél hombre, es su 

frustracin y su mutilacién. Su propia vida se convierte en una prolongacién que contribuye a fa 

acumulacion capitalista. La “proliferacion de la cosa, se acompafia de la muerte del hombre”.*"! 

Esta vida humana dentro de la modernidad mercantilizada, se ve recortada, depauperada y 

burocratizada como efecto de {as instituciones que configuran y estructuran lo cotidiano. 

El trabajo, dentro de las condiciones de la producci6n capitalista, siempre sera presa “de una 

praxis cosificada y fetichizante” que se halla inmersa en formas de enajenacion insuperables, en un 

proceso permanente y repetido dentro de esta reproduccién del sistema. La individualidad se produce 

y define “afianzando su identidad en la repliblica del dinero y asegurando sus fines egoistas”.4" 

Este modelo de moderidad, que se consolida y cristaliza con mayor nitidez y objetividad en el 

Estado de bienestar, bajo ef mercado autoregulado, obedece a tres ldgicas que confluyen entre si: “la 

de fa divisién funcional del trabajo, la del arte de gobernar y la de la tecnologia’ 43 

El mercado, como regulador de la divisién funcional del trabajo, define “la divisién de las 

funciones, las pcrciones de libertad y la coaccién en el proceso de distribucién, asi como Ja distribucion 

entre funciones”.4"4 

Por lo que se refiere a la tecnologia, ella se produce como efecto del dominio que el hombre 

alcanza sobre {a naturaleza, asi como del conocimiento de fa ciencia. 

Las instituciones tienden a “degradar, recortar y burocratizar” a los individuos, dado que se les 

circunscribe a determinados roles y funciones, reduciendo asi, su marco de libertad y autonomia. 

Poner en practica los principios y fas virludes republicanas requiere de “una mayor 

secularizacion del espacio social que pueda crear indices de democratizacién’,*5 sdlo asi, podra 

realizarse una reestructuracién en el plano de la vida cotidiana. 

4UIbid., p. 108. 
412tbid., p. 109. 
413HELLER, A. El péndulo de la modernidad. Una lectura de ia era moderna después de fa caida del 

comunismo, Pag. 145. 
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El capitalismo, segtin Marx, se sienta sobre la vida econdmica “como un dispositive perverso, 

autonome y automotivado que invierte el sentido de perfeccionamiento de las fuerzas productivas y que 

multiversa sus fondos” 416 

El capitetismo en ascenso, incrementa la riqueza, valorizandose la circulacion gracias al avance 

tecnolagico. A a vez que multiplica fas fuerzas productivas, concentra los medios de produccién de 

propietarios privados y expropia y esclaviza a los trabajadores, “convierte a la acumulacion del valor en 

un sujeto voraz, destructivo e incontrolable”.41” 

La modemidad, solo surge y se desarrolla sobre la base de un progreso en las técnicas de 

produccién, porque es ahi donde la vida cotidiana se entreteje y desenvuelve como “un proceso Unico, 

universal y constante”.4"8 

El conjunto de funciones y actividades encaminadas a la produccién, consumo y distribucion de 

los bienes, moviliza y transforma [a totalidad de las formas de vida y la mentalidad del hombre. 

A través de esta historia de la escasez artificial y provocada por el capitalismo, podemos 

comprender la estructura de fas relaciones interindividuales, determinadas, en todo y por todo, a través 

de las relaciones de mercado. 

Las contradicciones mas importantes de la vida cotidiana moderna, se centran en tres 

direcciones: 

@ através de la escasez se produce fa expansion de satisfactores, 

¢ la tecnificacion de las fuerzas productivas acarrea beneficios a la vez que acumulacion y 

desequilibrios econémicos; 

* lapaga de impuestos incrementa la renta de la tierra y la renta de la tecnologia. 

El reio de la modernidad “consiste en aprovechar la revolucién tecnolégica aplicada a la 

produccién para que la abundancia sustituya a la escasez, enriqueciendo asi, a la existencia humana 

en general” 419 
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La modernidad, como un proceso histérico universal de objetivacién que es avance infinito de 

jas fuerzas productivas, desde la era del maquinismo hasta nuestros dias, se caracteriza como un afan 

de fusion entre lo presente y lo actuel, entre la novedad y la permanencia. En la modernidad “atraida 

por el futuro, el oresente se encuentra siempre ya rebasado”, es la prisa del fluir temporal constante, 

pero “solo tiene una realidad instantanea y evanescente” 42° 

Lo moderno pretende atrapar el presente, pero éste desaparece sin haber llegado del todo. 

El consumo vertiginoso de simbolos, signos y satisfactores cada vez mas novedosos, originales 

y diversificados, produce, necesariamente, la sobresaturacion y el hastio y, por tanto, “impide el disfrute 

de tan solo uno de ellos”.421 

La pretendida abundancia que promete Ia civilizacion occidental, exige “construir y reconstruir 

incesantemente una escasez artificial, justo a partir de las posibilidades de la experiencia’ 42 

El capitalismo, para mantener su hegemonia y reproducir la circulacién mercantil y la 

acumulacion, se apropia tanto “de los recursos naturales, como del secreto tecnolagico’ 473 

El mundo de la vida cotidiana se organiza, programa y regulariza, a través de creencias 

ilusorias en la movilidad social, de la defensa de los valores que promueven la justificacién ideoldgica 

del sistema, asi como el trato utilitario hacia las personas. 

A través de la ideologia, ha logrado consolidarse la acumulacién capitalista, asi como por 

medio de un comportamiento, austero, ahorrativo y productivista. Este modelo universalista y pluralista 

es también mercantil y consumista. 

La modernidad es una gran narrativa histérica que requiere un inusitado desarrollo de las 

fuerzas productivas y que, ademas, “significa el mayor avance en la historia de las civilizaciones 

humanas” 424 Si bien, la modermidad se constituye con las relaciones de mercado y el desarrollo 

acelerado de {a industria, se mantiene en permanente discordia consigo misma, ya que, de una parie, 

se manifiesta como un procese infinito de progreso y evolucién, por otra parte, su espiritu de novedad y 

de continua presencia y actualidad, constituye su propio ahogamiento, deterioro y cancelacion. 

  

420]Did., p. 152. 
“21Tpid., p. 155. 
4221bid., p. 157 
4231q. 

424}TELLER, A, Op. Cit, Pag. 144.
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Lo modemo, segin Agnes Heller, “es nuestra memoria viva’ y “ la insignia de nuestro 

horizonte”.425 La modemidad, es por ello, siempre inacabeda historicidad que posee una gama infinita 

de variaciones, matices, ondulaciones, regresiones y caidas. 

La vida cotidiana para todos aquellos que se ven forzados a ganarse la vida, la reproducen solo 

a costa de una existencia inhumana cada vez mds degradada y burocratizada como efecto de su 

pertenencia a las instituciones que reproducen un sistema social en el que privan lac: desigualdades y 

la injusticia. ‘ 

{Como cambiar la estructura y contenido de la vida cotidiana dentro de un proyecto 

globalizacor con un mercado autoregulado que genera la omnicibernetizacion y robotizacién dei 

hombre que agudiza, asimismo, el profundo proceso de deshumanizacién y alienaci6n tanto individual, . 

como colectiva? 

El capitalismo a escala interplanetaria, se ha caracterizado “por una homogeneizacion técnica 

omniabarcante de los procesos de produccién y consumo basicos’#6 siendo su unica divisa la 

especulacién y la acumulacién, las cuales le permiten reproducirse a través de la escasez artificial y 

programada en vez de ser el reino de la abundancia y disfrute que pregona. 

Este “discurso civilizatorio, pretende unificar los extremos odiosos y contradictorios”. Por tanto, 

en este nuevo orden econdmico mundial, se ha hecho sentir con mayor nitidez la crisis de la 

modemidad no sélo en los paises del capitalismo tardio, sino en aquellos pertenecientes a las periferias 

de} mundo civilizado. Precisamente ahi, “donde la acumulacién del capital echa por tierra, las 

instituciones politicas ancestrales’.“2? Por ello mismo, la modemizacién se considera una verdadera 

amenaza para fa existencia misma de la vida cotidiana porque rompia con sus tradiciones, su cultura y 

sus habitos mas arraigados. 

La globalizacion de fos procesos de produccién y consumo, que exigen una uniformizacion, es 

una amenaza no sdlo para la vida misma, sino también, contra el trabajo y el disfrute, con fo que, 

asimismo, altera los mundos de la vida. 

425Ibid., p. 112. 
420ECHEVERRIA, Bolivar. Op. Cit. Pag. 62. 
427d,
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EI capitalismo sienia las bases de su desarrollo sobre fa explotacion de la fuerza de trabajo, a 

fin de mantener la cohesion y el equilibrio social. Solamente el incremento en las oportunidades, el 

empleo y la educacién pueden contribuir a la construccién de un espacio social que coadyuve en favor 

de la democratizacién de la vida coticiana en sus mas acusadas manifestaciones, pues la modernidad 

reclama “una amplia y sélida base en la vida cotidiana” 428 Solo asi, es posible resistir a las catastrofes 

que amenazan al individuo y a la sociedad entera. 

Seguin Bolivar Echeverria, “hay que crear una nueva modernidad que contemple el rescate de 

la propia identidad y fa auténtica reivindicacion entre el tiempo de vivir, el trabajo y el disfrute, es decir, 

una nueva modernidad que reconfigure y transforme la vida cotidiana en su conjunto”. 

La heterogeneidad de la vida cotidiana. 

La disolucién de la sociedad civil en la sociedad volitica ha traido consigo un contro! administrativo que 
. 7 noe . . oy . ¥ 

penetra y burocratiza la totalidad de esferas, actividades y relaciones de la vida cotidiana, incluyendo 

también a las instituciones y alos organismos estatales. 

La vida cotidiana se nos presenta con un fundamento tedrico y practico, pues la filosofia le 

proporciona un sentido y explicacién racional. Las ciencias experimentales la dotan de una serie de 

innovaciones técnicas que repercuter, necesariamente, en la simplificacién de tareas y funciones que 

antafio eran mas complicadas ytequerian mas tlempo para realizarse. Las ciencias de! espiritu le 

brindan un claro sentido “de continuidad historica’ 429 

Cuando se “produce el cambio de paradigma de la produccién al de la comunicaci6n, es 

posible concebir a la praxis como mundo de la vida en consonancia con la racionalidad”.4°° Cuando los _ 

hombres se hacen conscientes de las presiones y coacciones en la que su vida se halla inscrita, asi 

como de la articulacién y confrontacién en que se hallan en relacién con las necesidades propias y 

ajenas, entonces adoptan fines colectivos y los valores que han de guiar su vida racional con lo que se 

leva a cabo “una verdadera transformacién en Ics procesos de interiorizacién de los individuos”.3* 

428] IELLER, A, Op. Cit. Pag. 147. 
#29}1ABERMAS, J Op. Cit. p. 28. 
40[bid., p. 99. 
431}bid., p. 107.
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La heterogeneidad de la vida cotidiana es, pues, este continuo flujo y reflujo entre el 

conocimiento y la accion, entre fa conciencia y el trabajo, es el trasfondo y doble sentido entre la razon 

y la sinrazén de lo cotidiano. 

Lo heterogéneo podemos delinirlo como el conjunio de practicas que se resisten a las rutinas 

de la vida cotidiana y que escapan “a la intervencién metédica de las ciencias”.*5 También podemos 

incluir todos los fenomenos, abiertos y a los individuos fuera de la normalidad social; pero cuando esta 

heterogeneidad se moviliza, se produce por oposicién fo homogeneo compuesto por el mundo de lo 

familiar, lo proximo y por {a totalidad de instrumentos, aparatos y dispositivos, objetos y técnicas 

susceptibles de control y sujetos a los dictados de la economia y el mercado. Su finalidad ultima es la 

estabilidad y el equilibrio que asegura la pervivencia del sistema, homogeneizando la totalidad de los 

mundos de la vida, en una tendencia a la rutinizacion y la repeticin permanenies. , 

En cambio, las practicas de fo heterogéneo, en el marco del desorden y la anarquia, 

constituyen la vitalidad y la rebelién contra io anquilosado e inmovil. Lo heterogenec es siempre un afan 

de expansion y libertad de las fuerzas dionisiacas creadoras como pulsiones de placer y, por fanto, 

constituye una recuperacién de la verdadera individualidad frente al extrafiamiento y desdoblamiento en 

que aparece fa individualidad “cercenada , proscrita y desgarrada’#** en un mundo en que domina la 

paradoja y la dualidad. 

En esta sociedad industrializada se produce una contradicci6n insalvable “entre el consumo 

necesario para el desarrollo de la propia subsistencia y el lujo como resultante del proceso de 

acumulacion gobernado por los imperativos de autorealizacion del capital”. 

En este proceso histérico de racionalizacién universal, los efectos de la cosificacion total se 

dejan sentir sobre todo en el conjunto de los mundos de la vida. 

EI Estado de bienestar. 

La consolidacion del Estado nacional solo es pusible a partir de la modernizacién econdémica y de la 

extension y aceleracién del trafico mercantil. Cuando la poblaci6n fue arrancada “de la unién de redes 

  

49244. 
4UMbid., p. 240. 

4Ybid., p. 261.
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sociales de tipo estamenta!” y movilizada a las ciudades que estaban naciendo, en una nueva 

formacion de integracidn social, se creo “una fuente secular de legitimacién del Estado Nacional’. 

La escisién religiosa que se produjo en la Reforma protestante, condujo a la privatizacion de la 

fe, privando “a la legitimacion politica del fundamento religioso’.4%6 Asi, el Estado secularizado habia de 

recurrir a otras fuentes y a otra nueva forma de integracion social. 

El “Estado ya constituido en las formas de derecho positivo, organiza el trafico sociai"*” y los 

stibditos del soberano cobran ya “un buen fragmento de autonomia privada’, con lo que el Estado 

nacional se legitima a través “de una formacién democratica de ia voluntad” 98 

Lo que une a las personas privadas bajo una misma nacionalidad, es su copertenencia “a un 

origen, una lengua y a una historia comin como primera forma de identidad colectiva y sustrato cultural 

de los individuos”. El Estado nacional, contiene inscrita “una tensién entre el universalismo de la 

comunidad politica e igualitaria que el Estado representa y el Estado particularista de la comunidad 

histérica del destino que es la nacion”.489 

Cuando el Estado nacional, ast constituido, decide abolir la pena de muerte y el servicio militar, 

lo hace a fin de conseguir fa integracién dentro de un nivel de vida cémodo y reglamentado. 

Como efecto de la recesién y el desastre econdmico en que se hallaba sumida Europa después 

de la segunda guerra mundial, surge la economia de bienestar que crea la banca internacional, la cual 

aplica grandes inversiones en puentes, carreteras y construccién, asf como en escuelas, hospitales e 

instituciones para el bienestar social. En esta coyuntura histdrica, los mercados autoregulados, que 

crean bienes y servicios, acceso a la educacién y a empleos bien remunerados, contribuyen a un mejor 

nivel de vida, pero al mismo tiempo se ahogan o paralizan las libertades individuales “a través de 

mecanismos de manipulacién y cortrol’4# como una sociedad que respondia a los criterios de 

administracién total. 

435HHABERMAS, J. Mas alid del Estado Nacional, p. 175. 
130] q, 

ASTI, 

438[bid., p. 176. 
43°[bid., p. 178. 
40MARCUSE, H. El hombre unidimensional. p. 74.
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Todo se halla codificado. organizado y circuncerito al “poder burocratico, centralizado y 

administrado, incluso el individuo”.441 

Los ideales romanticos de antafio, en la era pretecnolégica, como morir de amor 0 el desafio 

por parte del artista incomprendido o desadaptado ante un medio social hostil, cedieron su paso a la 

era de la racionalidad tecnologica: Ei mundo de la vampiresa seductora, la esposa neurdtica y 

ambiciosa, el gangster o la estrella de cine, pertenecen ahora a figuras de un mundo roto, desgajado e 

irreconciliable que ya no coincide con la vida actual, pues hoy imperan el espiritu emprendedor, 

competitivo y de gran iniciativa. 

El capitalismo tardio se ha caracterizado por un progreso tecnoldgico sin precedentes: hasta 

los placeres extenden sus libertades y opciones, del mismo modo que, en direccién contraria, se 

intensifica la dominacién. La “racionalidad tecnolégica consiste en su profunda dependencia del 

mercado”,42 que a la vez que esclaviza al trabajador, reduce a éste al apéndice de la maquina o lo 

integra como parte de un mecanismo que en tanto mas perfeccionado, mas deshumaniza y degrada al 

operario. 

La “administracion cientifica y fa division cientifica del trabajo”,#8 aumentan !a productividad de 

la empresa, pero a la vez, producen un alto grado de mecanizacion en fa vida del hombre. Gracias a la 

tecnologia tanto el hombre, como “el mundo entero se convierte en instrumento de la administracion 

fotal’.444 

La vida cotidiana de las personas, en el traslado a su trabajo o de vuelta a casa, nos las 

presenta ahurridas o distraidas, sumidas en Ja lectura ce revistas o periddicos, en una existencia 

rutinaria y monétona que ocurre dia tras dia en la mas puntual relteracion y quiza, en formas de 

aislamiento e incomunicacion. 

Por los periddicos, nos enteramos de un loco homicida que repentinamente saca un arma y 

acribilla sin causa justificada a varios usuarios en un convoy. En las horas pico, una mafiana 

cualquiera, alguien se arroja a fas vias, desquiciando instantaneamente la vida de miles de personas 

que llegaran tarde a sus labores a causa del incidente. Esas vidas privadas, con proyectos o sin ellos, 
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victimas de un poder anonimo e invisible que finalmente las absorbid y degrad6, 4a quién le importan?. 

Estas violentas manifestaciones poseen un fundamento racional, en su existencia como seres 

marginados, carentes de alternativas, con vidas huecas y sin sentido a los que el capitalismo saco de 

su camino. 

Una sociedad que engendre en si misma sobreproduccién, desempleo, inseguridad, 

desperdicio y represién, se halla en permanentes crisis recurrentes y periddicas que se integran en un 

proyecto globalizador. 

La tarea fundamental de! pensamiento critico es definir estas consecuencias de irracionalidad 

fras un modelo de racionalidad tecnoldgica en el que se produce una discrepancia entre io real y lo 

posible. La racicnalidad cientifica produce “la mecanizacién creciente de todo el trabajo socialmente 

necesario pero individualmente represivo’,“45 hasta tal punto que, aunque esos trabajos bien pagados 

produzcan lujos y desperdicios, la ciencia de una racionalidad tecnolégica requiere de una ideologia 

sustentadora que se funda en el pensamiento positive tanto en el mundo de ia produccidn, como en el 

consumo y el tiempo libre, dando lugar a un estado de robotizacion y cibemetizaci6n, cuyo efecto es la 

estandarizacién en las conductas y los modos de pensar. Lo que se convierte en ‘la racionalizacién 

progresiva de lo irracional’.44 

Tanto en {a naturaleza, “como en Ja historia, la lucha por la existencia es el signo de la escasez, 

el sufrimiento y la necesidad”.4” Las sociedades altamente industrializadas generan, hacia los paises 

pobres, miseria, violencia y anomia como muestra del profundo deterioro, asi como las crisis 

econdmicas provocadas que son algunas de las causas més relevantes de la continua necesidad y 

privacion en que se mueve la existencia del hombre de las metropolis periféricas. 

En suma, la racionalidad tecnolégica ha degradado hasta tal punto la vida de! hombre y su 

trabajo, que este proceso infinito del avance tecnoldgico Io lleva en un proceso inverso hacia la mas 

honda deshumanizacién, depauperacién y enajenacién, pero también, maltrata y explota a ia 

naturaleza, dando lugar a la destructividad productiva y represiva que crea falsas necesidades. 

Del bienestar a la crisis. 

  

445Pbid., p. 246. 

W6[bid., p. 251. 
“7bid., p. 252.
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Cuando el Estado interviene mas directamente en la economia y termina la hegemonia del mercado, ha 

llegado el fin def capitalismo liberal que deja descansar a la economia en la libertad de empresa y en la 

participacién irrestricta de los accionistas en el mercado. Mientras “las prioridades de la sociedad global 

se establezcan de manera espontanea, es decir, como efecto secundario de las estrategias adoptadas 

por las empresas privadas”,#48 no podemos desprendernos del capitalismo liberal. 

Los afios sesenta fueron considerados por todo el mundo como los afios dorados del boom 

econdmico y la vida comodamente administrada, se produjo en ellos una diferenciacion entre el sector 

privado, el cual se determina por la estrategia de los oligopolios “que toleran una franca 

competencia’,#49 y el sector piiblico, en el que “la consecuencia de la industria espacial y de armamento 

hace surgir grandes empresas que pueden invertir con independencia del mercado, o bien, controladas 

por el Estado, o bien, de firmas privadas que viven merced a los encargos estatales”.49 

El aparato del Estado de bienestar “regula el cielo de la economia con los instrumentos de la 

planificacién global y crea y mejora las condiciones de valorizacién dei capital acumulado en exceso”.451 

Aun en el capitalismo tardio, el mercado sigue siendo el instrumento y mecanismo a través del cual 

circulan las inversiones y las mercancias, su finalidad ultima no deja de ser, por consiguiente, 

“incrementar la productividad del trabajo y por tanto, el valor de uso del capital por via de la previsi6n de 

bienes de uso colectivo y la calificacién de los trabajadores” 52 

Ahora, e! Estado organiza, ‘programa y dirige la produccién en su conjunto. Para llevar a cabo 

tal objetivo a plenitud, requiere su legitimacién, por ello, la creacién del consenso a través de la 

direccién de la opinién ptiblica empleando para tal efecto los medios de comunicacién, tiene mucho 

mayor éxito en el ambito de la democracia formal y el sufragio universal. De lo que se trata es de 

conformar las premisas “para que el gobierno pueda actuar con independencia de las inversiones”.455 

Las urgencias de legifimacion se reducen a dos necesidades fundamentales que son: 

a) “el privatismo politico unido con el interés dominante por la carrera, el tiempo libre y el 

consumo”; 

“8BERIAIN (comp.}. Las consecuencias perversas de la modernidad. p. 49. 
+49}]ABERMAS, J. Mas all4 del Estado Nacional. Fd. Trotta, Madrid, 1997. p. 51. 
450} ABERMAS, J. Problemas de legitimacién del capitalismo tardio. Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1991., 

p. 51. 
451td, 

452Ibid., p. 52.
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b) pero, junto con esta, podemos concebir fa necesidad por la recompensa “en fa forma de 

dinero, tiempo de ocio y seguridad”.454 

Las estructuras de! capitalismo tardio son formas de reaccién contra Ia crisis, pero de todas 

maneras, la engendran como expresion de un mecanismo racional contradictorio. Enderezan sus 

estrategias de supervivencia para contener los conflictos y controversias ahi donde es mas facil que 

surjan brotes de descontento, debido a la miseria y {a injusticia de los grupos sociales mas 

desfavorecidos. E! capitalismo transforma la crisis en inflacién permanente “con oscilaciones 

coyunturales atemperadas"455 distribuyendo, de este modo, los efectos disfuncionales entre los grupos - 

de consumidores. 

La produccién neocapitalista persigue, siempre y en todo momento, fines no generalizables a 

fin de incrementar la riqueza de capitalistas privados y responder asi, “a las compulsivas necesidades 

de valorizar el capital’ 456 

Ante la anarquia de la produccién y del intercambio mercantil, heredados del capitalismo liberal, 

“se recurre a la planificacion administrativa para asegurar la valorizacion del capital” 457 

El déficit de racionalidad es también, un déficit de legitimidad del sistema, ya que los intereses 

contrapuestos de la competencia escapan, de algtin modo, al control estatal y, ademas, “porque no 

pueden producirse ni conservarse estructuras normativas jertenecientes a la legitimacion’ 48 La crisis 

de racionalidad “es una crisis sistemica desplazada’ que, en medio de una produccién socializada, se 

realiza en favor de intereses no generalizables, como las formas de la legitimacion mas depauperadas. 

El Estado aparece como un ejecutor espontaneo de las leyes del valor y “como agente 

planificador dei capital monopdlico unificado”. El Estado tiene, ademas, la funcién de asegurar las 

condiciones generales que pefmitan llevar a cabo la valorizacién del capital ocioso y se convierte asi, 

“en un capitalista genérico ideal’. No cancela la espontaneidad del proceso de la produccién mercantil, 
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4561d. 
487Ibid., p. 68. 
358] q. 

 



o 

4 146 

pero le impone limites en el campo de la administraci6n, lo cual, agrava la crisis econdmica. De este 

modo, “el Estado timonea el sistema y evita las crisis e incrementa el producto social’.459 

La estabilidad monetaria asegura la estabilidad de la economia global y contribuye a mantener 

la acumulaci6n capitalista con cierto equilibrio. 

El Estado del capitalismo liberal, aseguraba la permanencia de la produccion y las necesidades 

del proceso de acumulacién capitalista. En cambio, el Estado de bienestar interviene ahi donde se 

producen disfunciones de! mercado y compensa con programas y proyectos de educaci6n, vivienda y 

salud a las capas sociales mas desfavorecidas para que aquellas consecuencias imprevisibles de Ja 

pobreza y la faita de empleo no atenten cortra la estabilidad de todo el sistema. Cuando son 

insoportables as condiciones de opresién y miseria, puede romperse el equilibrio entre Estado y 

sociedad. 

A fin de mantener la legitimidad se concertan acuerdos y compromisos de clase para que se 

logre arbitrar ante las inaplazables exigencias de reproducir la plusvalia y la acumulacién del capital y, 

por otro lado, crear mas valores de uso y “cumplir con las necesidades de valorizacion del capital” 460 

En el sector plblico se crea !a infraestructura necesaria para disminuir costos, asi como los 

bienes de uso “para la productividad del trabajo abaratando el capital constante e incrementando la 

plusvatia’. 46" 

La legitimacion y racionalidad del capitalismo tardio, entrafia fa necesidad “de que el sistema 

administrative se vea compelido a salisfacer demandas orientadas hacia los valores de uso con los 

recursos disponibles” 42 asi como asegurar la estabilidad a través de una ideologia sdlida. 

La anarquia y la espontaneidad de la produccién mercantil del capitalismo liberal ha sido 

suplantada por la planificacion monopdlica del Estado y “por la direccion central del aparato 

productivo’483 A este nuevo giro de la planificacion capitalista que asegura la produccién de la 

plusvalia, se exige un nuevo conjunto de pactos y alianzas entre capitalistas monopolistas y el Estado, 

dejando a cada uno la independencia para actuar. Pere es imposible que tanto capitalistas como 
4 

4591bid., p. 70. 
46044, 
46d, 
402}bid., p. 80. 
46314.
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Estado no hayan quedado, quiéranio o no, cautivos de las leyes del mercado para reproducir el sistema 

a través de la valorizaci6n del capital. 

Las coniradicciones que ya lastraba el capitalismo liberal, se agudizan aun mas en esta nueva 

forma de organizacién del capital, “los limites con los que tropieza la planificacion administrativa lo 

constituyen las burocracias planificadoras, cuya estrategia se dirige hacia la evitacion reactiva de las 

crisis’. De este modo, se llega a ‘la prevalencia de intereses parciales organizados’* en 

contraposicion con el interés genérico. 

El sistema administrativo debe dirimir los conflictos y formar consensos, “adoptar decisiones, 

implementar medidas a fin de realizar la valorizacién del capital’. La meta de fa accién administrativa es 

procurar la legitimacién del capitalismo, mantener un equilibrio, aunque sea provisional y ofrecer’ 

altermativas que retengan o inhiban las crisis de alglin modo. Pero, la administracion sdlo logra 

contener un tiempo las crisis porque es muy facil que caiga en “una inflacion permanente y una crisis de 

las finanzas puiblicas”.*65 

El acrecentamiento de la productividad yel trabajo permite la acumulacién que asegura la 

adhesin y iealtad de las masas. Para mantener la tranquilidad y la paz social, el Estado debe, a través 

del fisco, subvencionar los costos de todos los bienes de uso improductivo, asi como invertir en la 

infraestructura y en investigacién tecnocientifica , “en costos de asistencia social ocasicnados por el 

deterioro medio ambiental’465 y en otros como son rubros dedicados a la salud, seguridad y bienestar 

social. 

La masa de impuestos provenientes de ganancias e ingresos privados, deben ser tales que 

mantengan el equilibrio, a fin de evitar “las perturbaciones re un crecimiento sujeto a crisis” 47 

El Estado de bienestar padece un déficit de racionalidad, sobre todo cuando plantea objelivos 

que no puede cumplir, “pues oscila permanentemente entre la competencia de capitales particulares 

que prometen la libertad de inversion”®8 y, por otro lado, la planificacién que debe ponerle limites a la 

acumulacién, pues de lo contrario atenta contra la existencia misma del sistema. 

464d. 
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El movimiento del capital en ascenso implica acumulacion de capital y explotacion de la fuerza 

de trabajo, especulacién y enriquecimiento. Pero, cuando entra en crisis, le espera la quiebra de las 

empresas, debida a una competencia exacerbada y la desocupacién siempre creciente de los 

frabajadores. 

Este conflicto irresoluble del sistema, expresa su profunda irracionalidad y el fracaso de la 

administracion, asi como un papel de desarticulacion por parte de las burocracias que acarrean como 

efecto, la degradacion, burocratizacién y desorganizacion de los mundos de la vida. 

Tras la politica administrativa, se intenta resarcir a las victimas de} proceso de acumulacion 

capitalista con pequeflas dadivas y programas, a la par que se producen estrangulamientos en la 

economia que resultan incontrolables e impredecibles. Cuando el Estado asume tareas que le 

corresponden exclusivamente al mercado, “posibilita asi, una forma mas elastica de produccién de 

plusvalia’.6 

Cuando {a administracion se propone proyectos y exigencias que es incapaz de realizar, el 

Estado sufre, necesariamente, un déficit de legitimidad. 

De este modo, la crisis administrativa se traslada al sistema socio-cultural y la administracion 

se independiza lo mas posible de las necesidades de legitimacién y se encarga de la tarea de organizar 

ala opinion publica y estructurar “la planificacion ideolagica’ 47° 

El cludacano se interesa por los rendimientos fiscales y la seguridad social, “pero participa poco 

en el proceso de legitimacion’4”' En estas formas de privatismo individual, social y profesional, los 

individuos se interesan mas que nada, “por el consumismo conspicuo y el tiempo libre’4?2 por una parte 

y, fa carrera profesional en vistas al status, por la otra. 

El poder de las élites del capitalismo tardio requiere ef consenso y la adopcién de los valores 

del sistema, aunque estos invistan necesariamente fines contrapuestos y contradictorios. A la opinion 

piiblica se le sefialan mensajes coms: “debe mostrarse activo pero pasivo, debe participar pero no 
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demasiado, debe influir pero aceptar’.473 Con ello, se vinculan indisolublemente a la vez, el 

individualismo y 3l utilitarismo. 

Mientras que se exige el rendimiento individualista y la represion, siguiendo a los preceptos de 

la ética protestante, la ideologia burguesa promete a la vez, el consumismo y la gratificacion. La 

riqueza privada asegura “el crecimiento econémico y el bienestar general por medio de la competencia 

entre particulares que actian estratégicamente (...) ofientados al lucro sobre la base de la 

propiedad” 474 

Ahora bien, el Estado de bienestar, que a través de la accion administrativa buscaba lograr el 

consenso y la aceptacién de los valores individualistas con fines no generalizables, utilizando los 

impuestos para paiiar los efectos y consecuencias de la acumulacién inmoderada de capitales, entra en 

conflicto consigo mismo entre fa acumulacion y las demandas sociales. Cuando la crisis econémica se 

agudiza, junto con las quiebras de capitales y cuando el desempleo no puede ser absorbido por el gran 

capital, entonces el sistema cae necesariamente en crisis ciclicas, recurrentes y periddicas que dejan al 

individuo en total desproteccion de ta asistencia social, porque el Estado, poco a poco, va dejando de , 

lado la seguridad y la atencién de las necesidedes de la poblacién mas ingentes y, junto con allo, la 

pfivatizacién deja reducido al Estado a una mera funcién administrativa sin injerencia alguna en el 

Ambito econdmico y social. 

En el capitalismo se producen dos tendencias contrapuestas ¢ irreductibles: de una parte, fa 

ampliacién de los mundos de la vida, pero de otra, “la fragmentacién de los sujetos que planifican, 

comunican entre si, y acttan”.475 

Las grai.des comunicaciones forman {a opinion publica en los asuntos de mayor interés, ast 

como “una voluntad general a fin de establecer espacios ptiblicos’476 

En el Estado Nacional, los ciudadanos se comportan “como si estuviesen en flotacién libre”, es 

decir, han de proceder de acuerdo “a una eleccién lo mas racionalmente posible entre opciones 

generadas sistematicamente”“77 
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En este capitalismo globalizador es imposible acceder a la democracia. Sdlo podemos pensar 

“en la autonomia privada de cludadanos independientes”,"7® asi como Ja privatizacion de los bienes y 

servicios colectivos, antafio subsidiados, dejando a los individuos en el desamparo y a desproteccién, 

pues e! objetivo fundamental de! capitalismo es la especulacion, la acumulacion y ja valorizacién del 

capital, pero no el bienestar de las mayorias. 

Asistimos pues, a una economia privada con un mercado autorregulado como efecto de los 

oligopolios constituidos por las grandes empresas transnacionales. 

AI terminar con el sistema de pensiones se produciran, necesariamente, tensiones en las 

subclases marginalizadas, las cuales pueden organizar revueltas como reaccion por su descontento. 

Cuando la desproteccién social alcanza a toda la sociedad, se produce una erosién moral que 

quebranta a toda la comunidad y, refugiandose en ios grandes ghettos, “acaban enierrando fa 

legitimidad y los procedimientos del Estado de derecho y la democracia’.479 

Este sistema sociat acarrea el abandono en el interior de las ciudades, la criminalidad 

creciente, fa violencia y la migracion en busca de mejores oportunidades. 

En tales condiciones socioeconémicas, se agudizan las formas de descomposicién social, a 

través de la mas descamada deshumanizaci6n y creciente deterioro de las relaciones interpersonales, 

las cuales ya solo obedecen al interés privado, la conveniencia, la obsolescencia y el congelamiento de 

jas relaciones interindividuales. 

Un Estado que queda reducido a funciones administrativas, le proporciona una fotal autonomia 

a los empresarios para dirigir la economia hacia la globalizacién, por lo cual se reducen las opciones y 

expectativas de las grandes mayorias, y con ello, también se maltrata, burocratiza y recorta a la vida 

cotidiana misma. 
, 

De este modo, la vida de los individuos es programada y mecanizada, © fo que es lo mismo, 

degradada a la mas absoluta reificacion. 

El malestar creciente y él inconformismo radical que experimentan los individuos.en el mundo 

actual, nos revela que la vida cotidiana se produce y reproduce, mas que nunca, como manifestacion 
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de una permanente crisis. En tal sentido, "el mundo de la vida es la caja de resonancia para las 

experiencias de crisis’.48 

Los mundos de {a vida se revisten de una aparente irracionalidad, pero, en el fondo, obedecen 

alos veredictos de la manipulacién universal y de la raz6n instrumental. 

Vemos pues, que el capitalismo es insensible a “los quebrantos morales y a la injusticia social’, 

pero también "lo es fa técnica frente a la perturbacion de los equilibrios ecoldgicos” 48! 

Podemos concluir: 

a) que el Estado de bienestar constituye un modelo econdmico que eleva el nivel ds vida y establece 

programas de bienestar y seguridad hasta antes inalcanzables, pero a la vez, regulariza la cotidianidad 

dentro de un sistema de administracién total, reduciendo los margenes de libertad personal; b) las 

relaciones de mercado determinan {a vida cotidiana hasta tal punto, que mercantifican la fotalidad de 

los mundos de Ia vida hasta fa mas radical y absoluia deshumanizaci6n; c) los mass media organizan el 

consenso manteniendo, de este modo, la cohesion social y contribuyen a la represién por medio de la 

ideologia, domesticando la conciencia de los individuos; d) fa burocratizacién de la vida cotidiana se 

produce en la medida en que ésta se integra a las instituciones a fin de organizarla y reglamentarla 

como una estrategia mas de fa dominacién; e) el extrafiamiento y la exterioridad de los mundos de la 

vida en la sociedad actual se ponen de relieve, sobre todo a través de fa prevalencia del valor de 

cambio, el dinero y el interés privado en todas las direcciones de la vida social. 

3.3. Polucién y ecocidio. 

El capitalismo tardio se puede describir y caracierizar como un modelo econdémico en permanente 

crisis, lo cual es resultado de un proyecto de opulencia en ef que priva el desperdicio y la 

obsolescencia, el consumismo y la depredacion. Este sistema padece consustancialmente de un “déficit 

de racionalidad” y de legitimacion, ya que obedece y se inueve a necesidades contrapuestas: por un 
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jado, su afan especulativo y su finalidad en la que priva la acumulacién del capital, le exigen acrecentar 

fa riqueza sobre la base de la expoliacién de los trabajadores y, por otro, la explotacién indiscriminada 

de los recursos naturales. 
. 

Quigralo o no, este sistema no puede escapar a las inexorables leyes del mercado 

autorreguiado cue, engendra siempre necesidades nuevas, mas ticas y sutiles, asi como la 

complacencia irrestricta del individualismo egoista a que se ve sometido el hombre de hoy y la escasez 

artificial provocada para mantener un equilibrio provisional y superficial. jPodra el hombre del siglo XXI, 

aplicar nuevas formas de energia que suplan a las que actualmente esta consumiendo hasta agotar? 

No sera mas bien que la racionalidad de la que hace gala !o hace presa de su propia autodestruccin? 

El deterioro medio ambiental como efecto de la explotacion indiscriminada tanto de fos recursos 

naturales, como de las materias primas, combustibles y minerales, conlleva el inminente riesgo de una 

polucién generalizada, contaminando los mares y produciendo el envenenamiento del aire. El 

recalentamiento del ambiente natural, a efecto del consumo de la energia, “debe traer como 

consecuencia en el largo plazo, un recalentamiento globat”#82 y, por tanto, afectara sensiblemente los 

diferentes climas. 

Sin duda, ‘el potencial de aniquilamiento es una consecuencia del alto nivel de desarrollo de las 

fuerzas productivas por virtud del caracter neutral de sus fundamentos técnicos, puede adoptar 

también, la formu de fuerzas destructivas”.48 

La proliferacién del desperdicio inherente a la opulencia y el bienestar, acarrea necesariamente 

un despifarro siempre creciente de recursos y materias primas que quiza ni la tecnologia mas 

sofisticada sea capaz de reemplazar. 

Los éxodos forzosos, fas masacres y los accidentes nucleares se desarrollan en el marco de 

una mecanizacion craciente de la vida y del desarrollo tecnolagico y, junto con ello, se ha producido, 

asimismo, la rup‘ura del equilibrio ecoldgico. El desarrollo de fuerzas productivas que pueden contribuir 

al bienestar y la vida regalada, pueden también ser empleadas para la destruccion. 
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El capitalismo, para reproducirse, requiere disponer de mano de obra barata, asi como de 

materias primas, extrayendo inmisericordemente los recursos naturales a fin de incentivar la 

acumulacion del capital, sin importar, obviamente, las consecuencias desastrosas a veces 

impredecibles y casi siernpre irreversibles, ya que los recursos son finitos. La tierra nos proporciona 

agua y medios de alimentacidn, pero cuando ha sido erosionada y empobrecida, se vuelve estéril. 

El sobrecafentamiento de Ja tierra da lugar a la extincion de especies, asi como a cambios 

bruscos en los climas que, poco a poco, podrian hacer del planeta una tierra de nadie. 

A pesar del enorme desarrollo tecnologico que se ha alcanzado a través del conocimiento de 

las clencias y de su aplicacién para llevar a efecto el dominio de la naturaleza, la sociedad actual se 

halla revestida y rodeada de riesgos, contingencias y peligros como una amenaza permanente a 

nuestras vidas, por ello dice Orlega y Gasset que, el destino del hombre "es ser azarosa aventura y 

estar siempre a punto de no ser. El peligro mas grande en la vida del hombre, estriba en el constante 

tiesgo a la deshumanizacion, por eso, su condicién es la de ser incertidumbre sustancial”.48 

La contaminacién de los mares y rios “derivada del vértigo de los residuos de las industrias 

quimicas; la contaminaci6n del aire derivada de los gases liberados por el trafico rodado; la lluvia acida 

que se extiende sobre los bosques; el efecto invernadero, generalizado a nivel planetario”,45 han 

contribuido a degradar la calidad de vida: sobretodo, en los paises pobres han surgido, de este modo, 

nuevos virus y nuevas enfermedades como el ébola y resurgido enfermedades que se consideraban ya 

erradicadas, como e! cOlera y el dengue. 

De hecho, un accidente automovilistico o en avidn puede cortar, de tajo, la vida un hombre, el 

riesgo y el azar forman parte de la vida cotidiana, por eso, el miedo y la inseguridad acompafian al 

hombre de hoy mas que nunca. El temor a enfermar, perder el empleo, tener un accidente o suftir los 
> 

efectos de circunstancias fortuitas é imprevisibles es parte Je la vida misma. 

El riesgo se presenta entonces, “como un dispositive de racionalidad en la sociedad industrial 

avanzada’ 48 En ella “se produce una expansion temporal de las opciones sin fin y una expansion 
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correlativa de los riesgos con un encadenamiento precario entre fa tradicién y el futuro y una continua 

ambivalencia entre ef orden y el caos”.“87 

Mientras que en ta sociedad industrial avanzada se establece la produccién y distribucién de la 

fiqueza y de los recursos naturales, en las sociedades de riesgo se estructura “la produccién, 

distribucion y division de los riesgos”#88 que conileva la modernizaci6n industrial. 

Sj los riesgos estan fuera de control, la seguridad es entonces, asunto de suerte. Los peligros 

ecoldgicos, producidos como efecto de la energia nuclear mal empleada, pueden dar lugar a “un 

accidente nuclear en un reactor, el agujero de ozono y el efecto invernadero’. Asimismo, la 

radioactividad, cuando no es controlada, puede producir cancer en fa piel, en tal sentido, no podemos 

olvidar la tragedia de Chernovill, que dio lugar a nifios anencefalicos o con deformaciones congénitas 

que tos afectaron por el resto de sus dias, 

Por otro lado, el Amazonas, uno de los pocos pulmones que quedan al planeta, esta siendo 

destruido y los casquetes polares poco a poco se estan derritiendo. {Que incidencia 0 efectos 

colaterales atraerAn todos estos fendmenos sobre el clima? El mundo modemo “es apocaliptico porque 

introduce rlesgos que las generaciones anteriores no han conocido’, por ello, !a vida es “permanente 

encrucijada y constante perplejidad”.*89 

Podemos decir, que la catastrofe ecoldgica como efecto del colapso de la economia global en 

un proyecte totalizador, estructura un horizonte constitutivo e inevitable en este presente tecnologizado. 

Frente a las tecnologias reproductivas, a fin de obtener mano de obra barata incrementando la 

poblacién, nos enfrentamos con el hecho de que se emplean cantidades astronémicas en ‘la 

investigacion espacial, que podria contribuir a saciar ef hambre y la miseria en que viven millones de 

personas. 

Otro aspecto de la imprevisibilidad de la vida cotic'ana, a pesar del afan de control, que infiltra 

la mentalidad del hombre de hoy, son ‘las catéstrofes naturales, como los terremotos y los huracanes, 

casi los prevemos cuando los tenemos encima” 490 
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Lo que es obvio es que, a pesar de la capacidad manipuladora y predictiva de que ha dotado la 

ciencia al hombre, siempre hay, en toda vida humana, un margen de imprevisibilidad y de 

incalculabilidad. 

Como ef hombre es, desde su nacimiento hasta la muerte, un puente entre el temor y la 

esperanza, mientras mas opciones calculantes, mientras mas prevé y trata de avizorar perspectivas, 

# 

mas reina en su vida la incertidumbre y el tiesgo. 

Cuando tos peligros de la sociedad tecnoldgica e industrial se apoderan de la vida del hombre, 

todos los comportamientos tanto econémicos, como de cualquier otro tipo, sé convierten en riesgos. En 

la economia, las inversiones pueden ser tiesgosas ante una caida de la bolsa de valores; podemos 

artiesgarnos a perder o ganar una competencia, podemos incluso, arriesgar fa vida a fin de sobrevivir, 

siempre y de cualquier modo, la vida del hombre, sobre todo en la sociedad actual, es aventura y azar. 

El trato con los otros hombres es siempre incierto y peligroso, todo projimo compite y quiere las 

mismas cosas y puede incluso, querer quitamos de en medio si siente que le estorbamos. El trato con 

el otro “amerita un sumo cuidado y sigilo para ainortiguar un posible choque. El prdjimo es siempre un 

riesgo y un peligro potencial, cada hombre es para otro, arcano y misterio”.“" 

La sociedad del nesgo. 

La demanda de control y de racionalidad propia de la sociedad de consumo dirigido, no puede 

contener, en moto alguno, ta posibilidad de hacer depender la vida del hombre de decisiones politicas 

equivocadas, ni puede el hombre permitir que su vida entera esté permeada por la incertidumbre y la 

falta de control tanto de! mundo en que vive, como de su propia existencia. Porque precisamente, si 

dejamos que nuestra vida penda de un hilo que puede romperse por lo mas delgado, se fractura no 

sdlo la propia identidad del hombre, sino que se produce también, una ruptura en tomo a los mundos 

de la vida, asi como en ios fundamentos de la racionalidad que conforman el proceso de modernizacién 

industrial. 

ny 
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Ciertamente, Ja racionalidad tecnolégica produce una especie de incertidumbre respecio de 

factores imprevisibies y del caos reinante que puede ser efecto del afan depredador de los capitalistas 

privados. Estamos siempre, a cada paso, amenazados de peligros y catastrofes provocados por 

empresas industriales que buscan sdlo la ganancia y el lucro. 

La sociedad capitalista avanzada padece una crisis endémica que es también, una crisis de 

autoseguridad “en la que la incertidumbre, pasa a ser el modo basico de experimentar la vida y la 

accion’ 492 Por ello, se incrementan las compaftias que ofrecen seguros a cambio de sumas razonables 

que respondan por los bienes inmuebles y sus contenidos, en caso de catastrofes naturales o 

provocadas, asi como seguros de vida, para la vejez, para gastos médicos, para la educacion de los 

hijos, etc. Si el azar reina sobre ia existencia actual y el riesgo es cada vez mayor, el capitalismo 

entonces, responde a este desequilibrio con la proliferacién de formas de aseguramiento y control. 

El desequilibrio ecolégico es producto de un crecimiento econdémico inmoderado y 

desenfrenado, dentro de una economia de mercado, propio de una sociedad opulenta “que socava en 

si misma, !os fundamentos de la sociedad industrial’493 dando lugar a fendmenos sociales 

incontrolables e incontrolados como fa anomia, fa violencia e incluso los suicidios colectivos. Todos 

estos fenomenos, muestran el deterioro del vator de la vida. 

En la modernidad, vemos que jos individuos tienden a disolver todas las instituciones y las 

ofganizaciones que constituyen la base mag sdlida de la cohesi6n social, ya sea por afan de poder, de 

anarquia, de libertad, 0 como expresion de un desafio ;COmo escapar a las coacciones sistematicas, a 

las presiones y condicionamientos, a los roles y estereotipos de una sociedad que se cree, en su 

estructura intima, planificada y racional? 

La modernidad se nos presenta como una paradoja insoluble, contradictoria y chocante, pues 

la vida social e individual, exige orden, control y caiculo, pero siempre encuentra manera de revelarse 0 

conformarse. De hecho, fa indusiria cultural, que gobierna y manipula la conciencia individual y 

colectiva, se reviste de una racionalidad que encubre una ideologia “que radicaliza todas las 

contradicciones Je! sistema’“* De este modo, nos invitan a fumar exhibiéndonos las excelencias del 
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cigarro y con un rdtulo apenas legible se nos indica: “nocivo para la salud”, de igual modo, sucede con 

el alcohol o los productos para adelgazar en los que se nos recomienda “consulte a su médico”. 

Cuando “la riqueza aumenta, se incrementan formas catastréficas de dilapidacion, guerras 

nucleares, contaminacion, destruccién nuclear”.495 Como efecto de ta sebreproduccién, los excedentes 

no absorbidos haran inevitable e! despilfarro de bienes y de gastos a gran escala, lo cual no va a 

redundar en una mejora de las condiciones de vida para los trabajadores, sino que mas bien, la riqueza" 

se concentra cada vez en menos personas y se generaliza la escasez y la miseria, pues el capitalismo, 

a pesar de su afan globalizador, generaliza la crisis y exacerba las diferencias sociales. 

Esta racionalidad tecnolégica, que impera en nuestros dias como efecto de la productividad, la 

eficiencia y la explotacién inmoderada de los recursos naturales, promueve “la proliferacion del 

desperdicio y el despilfarro en aras de la opulencia y el bienestar’ 4% Esta racionalidad tecnocientifica 

enarbola los ideates del progreso y ia productividad, pero con ello, genera efectos que atentan contra la 

vida y seguridad de millones de personas, asi como contra las especies. 
5 

En el proximo siglo, las demandas ecologistas, pueden constituir un ejemplo de lucha e 

integrarse como protagonistas, siendo unos de los nuevos sujetos histéricos que establezcan formas de 

denuncia organizada contra el espiritu depredador y perverso de un sistema social que busca 

reproducirse a través del permanente desequilibrio planetario, la depauperacién masiva de millones de 

seres humanos y la desnutricion cada vez mas extensa, sobretodo en los paises pohres, en los que la 

carencia de oportunidades y la falta de empleos, asi como la dependencia econdmica y politica 

respecto del imperialismo, es mucho mas aguda y sensible. 

Vemos pues, que en medio de la abundancia, los grandes avances de la ciencia en sus 

multiples aplicaciones, en las diversas tecnologias que pueden influir en el campo de la produccién e, , 

incluso, en la medicina, se genera la depauperacion creciente, la inseguridad y ia reducci6n dei nivel de 

vida. 

La racionalidad del capitalismo es tan fragil y aparente, que se enfrenta a dilemas insolubles, 

pues las exigencias de la economia de mercado, promueven la creacién de nuevas necesidades y mas 

diversificados satisfactores, aunque sea a costa de la sobreexplotacién, el sufrimiento y ja miseria de 

45 TABERMAS, J. El discurso filoséfico de la modernidad. p. 281. 
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las mayorias. La “economia-mundo capitalista considera que a mayor desarrollo corresponde mayor 

destruccién, pues hemos llegado a un punto muchas veces irreparable del peligro, asi como al total 

agotamiento de bienes no sdlo econdmices sino sociales”, asimismo, la destruccién no sdlo ‘la registran 

como un costo de produccién, sino como una reduccién de los costos”#§7 buscando mayores ganancias 

a corto plazo, descuidan e! gasto en tecnologias que pueden contribuir a mantener el equilibrio 

ecoldgico, porque éstas son mas caras, aunque, a largo plazo, atentan de manera irreversible contra la 

biosfera. , 

La necesidad de expansién agresiva y de una explotacién intensificada del trabajo y ta vida, 

genera una profunda deshumanizacion, cada vez mas aguda, cibernetizando, de este modo, mas 

esferas de {a vida cotidiana tanto en el trabajo, como fuera de él, con una fachada de democracia en el 

marco de un totalitarismo represivo que administra Ja vida entera dentro de un sistema de reificacién 

total, reduciend> de este modo, tanto el pensamiento como la vida a un plano .meramente 

unidimensional en aras del bienestar y la cohesion social. 

Concluimos: 
i 

a) En medio de la abundancia y el bienestar, el capitalismo desarrollado ha creado a la par con su 

riqueza, su propio infierno y destruccién, pues la explotacién inmoderada de los recursos naturales 

produce reaccioues en la naturaleza a las que no esta preparado para responder, e. g., los ensayos 

atémicos pueden atraer movimientos teltiricos, segiin algunos investigadores; b) la polucién es 

producto de una practica social en la que la industria y el trafico rodado son mas .‘mportantes que la 

calidad de vida, sobretodo de’ los habitantes en fas grandes urbes; c) la tala inmoderada de los 

bosques, asi como la contaminacion de mares y rios, acava con gran cantidad de especies, alterando 

la biosfera y los climas; d) el capitalismo, en su afan superexplotador, no tiene conciencia del atentado 

interplanetario que ha cometido. Ha puesto en riesgo la supervivencia de ta vida entera, a fin de 

incrementar su riqueza y su poder. 
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3.4, La racionalidad tecnolégica. 

La modernidad, como efecto de un intensificado desarrollo de fas fuerzas productivas en medio de un 

conjunto de innovaciones tecnolagicas sin precedentes, ha contribuido a transformar tanto cuantitativa 

como cualitativamente la vida cotidiana a través del trabajo, las comunicaciones, el ocio y la cultura. 

Asi pues, la modernidad capitalista “aparece siempre como un proyecto orientado ai futuro y una 

ruptura con el mundo existente’“°8 En esta progresién infinita, tanto la historia, como la vida individual y 

colectiva, son pura y simple innovacién y anticipacion que se insertan en los mundos de la vida para 

enriquecerla, modificarla, desestructurarla o recomponerla. 

La tecnologia “descubre las leyes de la naturaleza y busca trasladar las verdades de la clencia 

a los fines de fa practica’.493 De este modo, esta racionalidad tecnolégica que permea todas las formas 

de !a vida social, asi como de Ia practica cotidiana, a pesar de su pretendida organizacion y coherencia 

sistematica, ha caido en un profundo descrédito, regresion y decadencia. Tal es el estado de animo de 

las sociedades donde priva la superproduccion y el desperdicio, la reificaci6n y el extrafiamiento ante 

un mundo en el que la produccién se ha independizado de su productor y en que el mismo individuo, 

fuera de la esfera del trabajo, se ha vuelto irreconocible a si mismo. 

Vivimos en un mundo "denso, complejo e insatisfecho" en ef que impera la mas profunda 

irracionalidad, pero “revestida de productividad y eficiencia’5. 

Esta modernidad slo pudo nacer y decarrollarse sobre la base de relaciones capitalistas de 

produccién que fueron gestando en su seno un mayor conocimiento cientifico y un dominio de la 

naturaleza hasta antes insospechado. Desde muy temprano, este proceso se va consolidando como 

efecto de continuas colisiones y contradicciones que, a la vez que lo impulsan fc retienen y fo paralizan. 

Por tanto, el mundo modemo vio la luz “en medio de violenws y primitivas luchas politicas, revoluciones 

politicas, industriales y culturales que traté de sublimar’ 5°! 

  

  

498} ELLER, A. Op. Cit. pag.192. 
Did., p. 200. 
SOOMARCUSE, H. Op. Cit. p. 59. 
SOLHTELLER, A. Op. Cit. p. 240.
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La racionalidad tecnelégica de nuestros dias, es la encamacién mas fehaciente de la 

racionalidad cosificada y manipuladora que promueve la felicidad y la diversion “a través del ocio y la 

molicie” 502 

Debido a que el trabajo productivo se integra en instataciones mecanizadas, herramientas, 

recursos y maquinaria, ef trabajador mismo se ve automatizado y se reduce a una actividad de 

supervision de la actividad realizada por la maquina. Con esta revolucién tecnolégica, se acorta la 

jornada de trabajo y el tiempo libre se alarga. Asimismo, la tecnologia transforma no sélo el modo de 

vida de las personas, sino también de {as instituciones. En tal sentido, vemos que las computadoras 

formaron parte de la revolucién tecnolégica de la vida cotidiana y se han vuelto un instrumento 

indispensable para la realizacién y eficacia respecto de las tareas y funciones que se realizan en 

Oficinas de gobierno, centros educativos y organismos financieros. 

Esta mecanizacion, que desciende del trabajo y !a vida, determina el todo social “dentro de un 

proceso de cosificacién intensificada por el imperativo productivista de la sociedad tecnoldgica”.5% 

Esta obsesién productivista insaciable que fomenta la sociedad altamente industrializada, 

integra a los individuos en un sistema de administracion total “que niega las libertades e impide la 

verdadera individualidad” 504 

Cada vez e! hombre es capaz de inventar nuevos y mas diferenciados sistemas de placeres a 

costa de la autonomia y autenticidad.” En esta expansion iiutensificada de la productividad, “el consumo 

y el disfrute hacen de la complacencia, una actitud tecnologica racional’.505 Tanto “la vida como las 

instituciones se hallan circunscritas al poder burocratico centralizado y administrado, incluso el 

individuo” 5°8 

La vida entera se halla modificada en funcién de la ciberetizacién a la que ha conducido esta 

realidad virtual de los Ultimos afios, incluso esta inteligencia artificial le ha ganado fa partida al 

ajedrecista mas destacado. 

    

SO2MARCUSE, H. Gp. Cit. p. 59. 
S03]bid., p. 70 
504d. 
505] bid., p. 81. 
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Una de las razones més justificadas acerca de la critica de la modermidad, se debe a la 

mutilacion que hace la técnica sobre Ia vida de los individuos y, del mismo modo, la profunda critica a la 

que es llevada la raz6n instrumental como efecto del espiritu productivista, queriendo hacer a esta 

razon cosificante, e! fundamento universal y absolute de !a verdad y la objetividad. 

Hay en la critica a la modernidad, un retorno al origen y una pasion catastrofica de lo nuevo, 

pues el afan de rapifia y destructividad que permea a la sociedad capitalista nos ha llevado a un miedo 

y, casi a un terror paralizante, ante el flagelo de las querras y la amenaza nuclear, asi como al 

fascismo, el holocausto y las bombas. 

Tecnologia y comunicacién. 

Ya desde el siglo pasado, comienzan a desarrollarse los grandes sistemas de comunicacion, con el 

nacimiento y florecimiento de las grandes ciudades, sobre todo en Europa. Particularmente en ciudades 

como Francia, Inglaterra e incluso San Petersburgo, se nicieron mas anchas las calles, se abrieron 

nuevos y mas rapidos caminos para facilitar el acceso de una poblaci6n a otra o recorrer la ciudad de 

un extremo a otro. De este modo, la comunicacién entre las personas, el intercambio en las 

informaciones y las transacciones comerciales se activaron con mucha mayor fluidez, dando lugar a 

nuevas actividades, mas empleos, y nuevos ocios. 

Asi vemos que, “en la vida cotidiana del siglo XIX, el tranvia y la locomotora dotaron al hombre 

de aquel entonces, de una conciencia de temporalidad que no poseia, pues se convierten en el simbolo 

popular de una vertiginosa movilidad de todos los aspectos de la vida’ 5°” 
4 

Con la aparicién de la luz elécirica, las actividades laborales se prolongaban mas alla del 

momento en que se acababa la luz det dia. Por ello, se hizo posible una mayor conciencia del tiempo 

de vivir y se pudo hacer un mejor reparto, mas preciso y racional, entre el trabajo y el descanso. 

Cuando jas grandes ciudades surgen y se desarrollan, se consiruyen grandes autopistas y 

parques nacionales, surgen nuevos medios de transporte y la lancha de motor.2s suplida por los 

grandes trasatlanticos o fos aviones supersdnicos. Los “pequefios valles y fos bosques 

S07 HABERMAS, J. Bl Discurso filoséfico de la moderaidad., p.78.
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desaparecen”’,98 los antiguos barrios y las casuchas ceden su paso a zonas residenciales de casas 

confortables con jardin al frente y arbustos bien recortados y uniformes y, por tanto, quienes viven en 

ellas disfrutan de mayor intimidad e independencia. ' 

Ya nadie escribe cartas ni envia tarjetas de Navidad, se acomoda mas a esta prisa de la vida 

modema, la comunicacién telefonica o telegrafica y, a partir de la revolucién tecnoldgica, a través de 

fax 0 correo electronico. Por otro lado, se ha facilitado el acceso a multiples informaciones por medio de 

la navegacion en Internet. 

Esta comunicacién de masas tecnologizada que obedece a los objetivos de !a racionalidad 

instrumental mas acentuada “explota cada vez mas eficazmente, los recursos mentales y naturales y 

distribuye los beneficios de la explotacién en una escala cada vez mas amplia y esclaviza cada vez 

mas, al hombre con respecto al aparato productive, mecanizando cada vez mas la vida en su 

totalidad” 509 

La tecnologia esta siempre sujeta a !a marcha de la produccidn y de la maquina, pues ésta es 

siempre la esencia del mundo de la técnica. Esta “racione'idad cientifico-tecnica, a la par que controla 

la naturaleza, promueve una serie de técnicas aplicables a la dominacién cada vez mas efectiva del 

hombre por el hombre” 51 

En la era actual, la tecnologia se extiende a todas las esferas de la vida y la cultura y, al mismo 

tiempo que domina tanto a la naturaleza, como al hombre, el individuo pierde el control de si mismo y 

de su vida. La tecnologia se inserta en el proyecto globalizador capitalista de la manipulacion universal 

y la fetichizacién total, “ya que la técnica es el vehiculo de fa reificacién en su forma mas efectiva’. 511Y 

el mundo entero se convierte entonces, en el instrumento de la practica cosificada, el consenso 

organizado y generalizado asi come de la comunicacién de la racionalidad instrumental. 

La cultura de masas, que se consolida como proyecto unificador de la ideologia dominante, 

degrada la totalidad de jas manifestaciones del arte cuando estas son transmitidas por los mass media 

e insertadas en las necesidades de mercado. 

' 

508MARCUSE, H. Op. Cit. p. 81. 
SOTbid., p. 163. 
510}bid., p. 169. 
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Ante la revolucion tecnoldgica, el arte desborda las fronteras institucionales y se produce asi, 

“una nueva forma de generalizacién estética’>!#como ocurre en la fotografia y el cine . 

Si los medios de difusion no se dedican tan sdio “a la distribucién de la informacién, la cultura y 

el entretenimiento”, dirigiendo el consumo en una funcion exquisita pero bien definida, entonces, ios 

mass media matan al arte "con el Kitsch y la manipulacién programada’”.513 

La musica estridente, con acordes reiterativos, nos ejemplifica este fenomeno fielmente, o las 

exposiciones de pintura en las que se nos presentan cabellos apelmazados con sangre humana como 

formas muy avanzadas de expresi6n arlistica que a nadie le gustan y que agreden y defraudan al 

espectador. 

Asimigmo, asistimos a espectaculos, como circos a conciertos musicales, en los que se 

maltrata a los animales 0 el evento les cuesta la vida. El colmo de lo grotesco se vio en la participacion 

de Marilyn Manson que hizo explotar a una vaca con gas para hacer mas vistosa su presentaci6n . 

La cultura de masas no es otra cosa que el suicidio del arte auténtico. Ya nos decia Dilthey: “en 

la obra de arte, mas que en cualquier otro producto espiritual, se revela la verdad de ta época" 544 

El arfe es, por su propia esencia, Unico e irrepetible y es también, “una nueva perspectiva 

global del mundo”5'5 por lo que se adelanta a su @poca y es capaz de producir y provocar 

iransformaciones radicales tanto en la conciencia, como en la sensibilidad de individuos y de 

colectividades. Como anticipacién y proyeccién de mundos alternativos, atin no existentes, el arte 

puede avizorar la posible destruccién 0 la alteridad de un mundo que no ha encontrado el equilibrio y 

contribuir a llevar a cabo el esfuerzo critico y reflexivo que puede ofrecer mayor hondura respecto de la 

comprensién en fa totalidad de los mundos de la vida. 

Sélo Nietzsche “tuvo conciencia del sentido auténtico de anticipacion que la estética posee en 

los fendmenos del desarrollo global de la civilizaci6n modema”. "6 

“El arte y nada como el arte! Es el gran posibilitador de fa vida, el gran seductor para la 

vida, el gran estimulante de la vida. 

ae 

S12VATTIMO, G. El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna. Editorial Gedisa 

, Barcelona, 1997. p 52. 

S33fd, 

SI4VATTIMO, G. Op. Cit. p. 53. 
51ST.
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‘ 

El arte como Gnica fuerza superior y contraria a toda voluntad de negaci6n de Ia vida, 

como lo anticristiano, antibudista, antinihilista por excelencia. 

El arte como [a liberacién del que conoce, del que ve —quiere ver— el caracter terrible 

y enigmatic de la existencia, del que conoce tragicamente. 

El arte como la fiberacién cel que actia, del que no tan sdlo ve sino que vive —quiere 

vivir— el caracter terrible y enigmatico de la existencia, del hombre tragico y guerrero, 

del héroe. 

El arte como la liberaci6n de! que sufre, como camino a estados donde el sufrimiento es 

querido, transfigurado, divinizado, donde el sufrimiento “es una forma del gran 

embeleso.°517 
t 

En la obra de arte como la voluntad de poder, esta la esencia de la modernidad con sus 

colisiones, desfallecimientos y debilidades. E! arte, de hecho, se nos presenta “como una suspension 

de la continuidad hermenéutica del suieto consigo mismo y de la historia’.5% 

La vida sin el arte equivaldria a la tierra seca y estéril, pero el arte recortado por la accién de 

los mass media no sdlo empobrece a la vida, sino que embota a los sentidos y estab'ece una confusion 

entre lo verdadero y Io falso. Asi, ef hombre de la calle ya no se inmuta ante la presencia de una 

verdadera obra de arte, pero si se emociona, casi hasta el paroxismo, con cualquier ramploneria 

seudoartistica. 

Tecnologia y modernidad. 

Con la modernidad todo lo uniforme, estamental y establecido se cesvanece en una constante 

movilidad tanto del trafico social, como de todas las formas de la vida alli “donde mas avanzada esta la 

modernizacién”, “en este proceso se socavan todas las relaciones sociales, asi como su corte de 

tepresentaciones y visiones mas venerables quedan disueltas’, para dar paso “a la veloz mejora de los 

instrumentos de producci6n y las infinitas facilidades de comunicacion’ 51 

  

516Tbid., p. 65. 

SI7NIETZSCHE, IF. El nihilismo. Escritos péstumos. p. 168. 

Si8VATTIMO, G. Op, Cit. p. 112. 

SIS ABERMAS, J. El discurso filos6fico de la modernidad. p. 79.
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Esta raconalidad tecnoldgica, dirigida al consumo circular y siempre en ascenso, tiende a la 

promocion de nuevos resultados, asi como la renovacion de técnicas y conocimientos que aseguren la 

pervivencia del sistema. 

En realidad, “nadie encuentra verdaderamente a otra persona, todo se ve en monitores 

televisivos que uno gobierna mientras esté sentado en una habitacion y que ya se percibe de manera 

mas realista en el palacio algodonado y climatizado en que trabajan las computadoras’ 520 

La transmisién de las informaciones y !a conformacién de la opinion publica se efectiia en la 

modernidad, primero a través de charlas de café, de clubes 0 de centros de reunion, pero luego, se 

formaliza en una comunicacién mas generalizada a través de los periddicos, de la radio, y 

posteriormente de la television, logrando asi, una mas eficaz manipulacion y lavado de cerebros. 

Cuando las comunicaciones se diversifican y complejizan, le es mas operativo al Estado 

organizar formas de consenso generalizado y alcanzar una mayor penetracion, mas sutil y efectiva. 

La computacion, aplicada en los negocios y las inversiones, permite al capital especulativo de 

los grandes cligopotios invertir, con un solo teclazo, en las bolsas de valores de los mas rec6nditos 

paises en un segundo. Los grandes inversionistas, gracias a la computacién, tienen acceso a 

informacion privilegiada para saber dénde es mas rentable invertir y hacia donde dirigir sus acciones . 

Este mundo de la racionalidad tecnolagica ha cons‘ruido “sus propias cadenas, esta sometide a 

una cosificacion demoniaca y @ un mortal aislamiento”,524 por lo que adolece de una especie de 

pardlisis de toda posible emancipacién. A pesar de la tecnificacién sin precedentes en el campo de la 

comunicacién y transmisién de mensajes, el hombre siempre y ante todo, es radical soledad, pues sdlo 

establece con los demas una comunicacién periférica y superficial en la que no compromete para nada 

su intimidad. Escapar a este mundo tecnificado sdlo es posible cuando uno se resiste a “no dejarse 

imponer el mundo que la técnica forja como la realidad dotada de los caracteres perentorios 

metafisicos”.522 

S20VATTIMO, G. Op. Cit. p. 14. 

821H ABERMAS, J. El diseurso filoséfico de la modernidad. p. 137. 

522VATTIMO, G. Op. Cit. p. 28. 
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Esta sociedad productivista de caracter represivo y tecnologico, es la fuente de fa expresiones 

mas radicales de la deshumanizacién, pues todo hombre en ella se convierte en el objeto de la 

manipulacion. 

3.5. El ocaso de ia metafisica de Occidente. 

a) Modernidad = Nihilismo 

La razén ilustrada habia sido ya definida y comprendida “como autoconocimiento y reconciliacion, 

después como apropiacién liberadora y, finalmente, como <ecordacion y memoria compensadoras para 

poder presentarlas como equivalente del poder unificador de la religion y superar las escisiones de la 

modemidad”.£23 De hecho, la razon ilustrada sdlo refuerza y construye nuevas expresiones de la 

escisin, sin poder elaborar una sintesis ni ser capaces de sustituir “al poder unificante de la religion 

tradicional” 524 

La Ilustracion, como consagracién de la modernidad, no es otra cosa que “la disolucion de la 

vida arcaica y la destruccién del mito”.525 aunque de hecho, cae en nuevas formas de mitologizacion 

representadas por su compulsidn al progreso y la novedad. El pasado debe ser superado, quitandose 

de encima los mitos, para vivir siempre instalados en el presente y pensar tan sdio en el horizonte del 

futuro. 

Asentada como esta sobre la conciencia y la experiencia de los mitos anteriores a toda 

racionalidad organizada, la moderidad no puede borrar de su pasado los simbolos y los suefios, las 

imaginaciones y las representaciones que conectan el mundo de los arcaicos origenes. § 

523Ybid.. p. LLL. 
5?4[bid., p 112. 
S25bid., p. 127. 

o
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Dionisos, como dios del delirio y la locura, es una pulsién vital que contiene la clave “de la 

conciencia del tiempo como la regresiin a los origenes y Ic arcaico”, en donde se halla la comprension 

“del caos originarlo de la naturaleza humana’®5 y el olvido del ser. ' 

El sujeto, en el delirio baquico y en el instante del éxtasis, se pierde de si y caen por tierra 

todas las normas formales, las tradiciones y los valores consagrados de Ia vida cotidiana, sobre todo en 

el mundo de lo impredecible y sorprendente, esto es, en el arte. 

Cuando se pierden todos los limites individuaies y fa moral entra en crisis, la modernidad se 

concibe como un estado de vaciamiento y nihilismo, en e! que todos los valores tradicionales se han 

derrumbado para fincarse una nueva axiologia fundada en el ideal del superhombre. 

El retorno al origen “es la noche de la lejania de los dioses’®*” y, si Dios ha muerto, ya nada 

posee fundamento alguno, porque él era el valor supremo y Ultimo sustento de todos los valores. Pero 

nos encontramos “en el reforno de! dios huido y ahora retornado en la religion de la técnica”.56 

Nietzsche “habia tensado el arco del acontecer dionisiaco entre la tragedia griega y la nueva 

mitologia’. Como pensador que se anticipa a su época, ve en la modemidad la época det nihilismo 

consumado. Para él, éste “es todo cuando podemos esperar y augurar” 528 

EI etemo retorno de que habla Nietzsche es, sin duda, un nuevo modo de experimentar la 

modernidad y la expresion mas acabada de la voluntad de poder que posibilita ademas, la superacién 

de la metafisica. 

El sujeto de la vida contemporanea, que vive en el mundo de fa razon cosificante y el calculo, 

se ve precisado a transgredir sus limites “si quiere disponer del mundo de fa inmediatez y la 

manipulacién  universal’.5%° Sélo el pensamiento rememorativo es capaz de hacer un recuento de la 

historia del ser, a fin de conjurar los peligros del nihilismo y Ja deshumanizacion. 

Heidegger, uno de los criticos mas agudos de la modemidad, considera a ésta como una 

organizacion social en total decadencia y con una atrofia irreversible. La crisis del humanismo, que él 

  

s20qbid., p. 126. 
S27[bid., p. 170. 
528]bid., p. 171. 
S2°VATTIMO, G. Op. Cit., p. 25. 
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denuncia, dentro de la sociedad actual, nos lleva necesariamente a la disolucion del sujeto como sujeto 

del objeto que se mueve en el mundo de la objetividad. 

Para Heidegger, la crisis del humanisme no significa “abandonarse sin reservas a las leyes de 

la técnica, a la multiplicidad de sus juegos, a !a vertiginosa concatenacién de sus mecanismos’," sino 

mas bien, resistirse a este mundo del vaciamiento y la impropiedad, por medio de una conciencia de la 

finitud y la vida auténtica como ser para la muerte. 

La comprension a que llega Heidegger de fa modernidad inherente a una sociedad reificada y 

anclada en la racionalidad tecnolégica, considera a nuestra época como la epoca del nihilismo 

consumado y la decadencia. 

Frente a las categorias del progreso y superacién, tan caras a la modemidad, el pensamiento 

posmoderno, emprende “la disolucién de la categoria de lo nuevo como experiencia del fin de la 

historia’.522 Perc esta historia, a la luz de nuevos fendmenos y acontecimientos, ya no puede ser 

interpretada como una vision unitaria, debido al desgajamiento con que se presenta a la vida, el 

hombre, y fa cultura, como efecto de la mistificaci6n que ha sufrido todo el sistema de ideas, creencias 

y valores que justifican al capitalismo. Sélo podemos atenernos a la recomposici6n de trozos 

desligados e inconexos que parecen obedecer a mecanismos de profunda absurdidez e irracionalidad 

en la desintegracion y la crisis que permea la vida social contemporanea, pues la verdad y la 

cientificidad se han visto sujetas a un profundo cuestionamiento, ante la destruccion Je los paradigmas 

que antafio animaban a la tradicion filos6fica clasica. 

Los hombres de la sociedad modema, slo logran advenir a ella cuando comprenden con toda 

claridad su finitud. En este infinito proceso de continuos avances y perenne perfectibilidad, se 

entrectuza la crisis endémica que padece este mundo de la pseudoconcrecion y de la decadencia, . 

como un desgaste permanente en que se hallan inmersas las instituciones, las creencias y los valores 

que se consideraban universales y esiables. Por allo, el proceso de secularizacién en el que se integra 

la modemidad, desde sus inicios, se concibe “como disolucion y vaciamiento del concepto de progreso, 

ya sea, en el dominio cientifico-técnico o industrial, ya en el dominio de las artes”. Esta fe secularizada 

  

S3[bid., p. 29. 
S32bid., p. 12.
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es, al propio tiempo, “la secularizacion de la fe y fa fe en la secularizacion” 5% asi como et abandono de 

una visién sacra de la existencia frente a la afirmacién de lo profano. 

Para Heidegger, la mercantificacion de tos mundos de la vida, asi como “ia imposicion y 

provocacién del mundo técnico, es también un primer centelleo del evento del ser” 534 

En el capitalismo tardio, el mundo se convirtio en una especie de fabula en la que la realizaci6n 

del valor de cambio halla su sintesis mas acabada en el nihilismo y toda apropiacién se transform6é en 

desrealizacion y transpropiacion como una disolucion del ser. Presentandose éste como debilitado y 

apabullado ante la aparicién del ente que, “nos sale al encuentro por todas partes, nos rodea, nos 

soporta y subyuga, nos encanta y colma, nos fealiza y defrauda’®5 cristalizando, de este modo, la mas 

cruda de las transpropiaciones. 

El hombre de la vida moderria, a pesar de la abundancia y sobreproduccién inherente a la 

sociedad de la urganizacion total, no puede deiar de experimentar el desarraigo y desamparo de ia 

existencia, el aislamiento, la carencia y la impropiedad. 

Est4 generalizacién y exacerbacidn de la mercantificacién de los mundos de la vida, no es mas 

que la esencia de la técnica a través de las manifestaciones mas acusadas de la mecanizacién 

creciente en todas las esferas y actividades de la vida social. 

La deshumanizacién de la técnica, junto con la muerte de Dios, justifican del todo el 

planteamiento que hace Heidegger acerca de la profunda crisis de las ciencias humanas, pues la 

verdad carece de fundamentos, a Dios quiza sélo podamos concebirlo como una posible conjetura 

inexistente, con lo cual, el hombre pierde su sentido de centralidad, pues mas que gobernar el mundo 

en que vive y se mueve, él es gobemado por las fuerzas sociales y por las creaciones técnicas . 

El humanismo es un despliegue de Ja metafisica y, por tanto, el ocaso de ésta define también et 

fin del humanismo. Con el avance de la sociedad racional y tecnificada, el humanismo llega a su fin y ef 

hombre debe enfrentarse cara a cara consigo mismo y su propio destino. 

Si bien, el humanismo defiende fa subjetividad y sus realizaciones, la técnica pone en crisis los 

valores humanistas, pues afirma el triunfo de la racionalizacion. 

  

S331bid., p. 96. : 
5344 ]ABERMAS, J. El discurso filosdfico de la modernidad. p.131. 

S3S[IEIDEGGER, M. ¢Qué es metafisica? y otros ensayos. p.69.
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Tanto la cancelacion de! humanismo, como el ocaso de ia metafisica y la secularizacion de fa 

modemidad, dieron al traste con la idea de {a salvacién en un trasmundo y la inmortalidad del alma. 

La empresa de Ser y Tiempo es, ante todo, “una reformulacién del sentido de! ser fuera del 

horizonte metafisico de la simple presencia’ 59° Pero ahora, {a critica del objeto tecnico y el olvido del 

ser no puede, de modo alguno, menos que integrarse en el contexto de la represién organizada y 

sistematica propia de una sociedad que niega al hombre. 

Para Adomo, ‘la tarea crucial del pensamiento del siglo XX no puede ser otra “que fa 

resistencia a los atentados que la racionalizacién del trabajo social lleva a cabo con la humanidad, 

“3 

concebida como subietividad y autoconciencia’ 5%” 

Las “cosas se dan al Dasein en el seno de un proyecto, como instrumento” dentro de una 

atticulacién e interpretacién, como familiaridad preliminar con el mundo. El dasein en estado de yecto 

historico universal, es ser para la muerte, como posibilidad abierta y Unica “a la que el ser en ef mundo 

no puede sustraerse”. 

La ausencia del fundamento del ‘ser ahi’ es dejar perder al ser, como fundamento, en la 

tecnologia, en la que se da necesariamente el olvido del ser, “pues al final del ser no queda nada.5°8 

El “pensamiento rememorativo esta atento ai destino del ser que lama al hombre al basico 

acaecer de su verdad’ 5° Para fa ontologia fundamental es crucial realizar “un particular esfuerzo 

apofantico’, a fin de hacer visibles los fundamentos de la vida, a través de “un plexo complejo de 

sentido en el lenguaje, descorriendo asi los velcs del ser’, pues este mundo se nos aparece como “el 

horizonte alumbrador en el cual el ente se oculta y se manifiesta a fa vez” 54 

El mundo de la vida cotidiana permanece como una constante preocupacién y cura, y se halla 

siempre atravesado por la impropiedad, ante la extraheza de la supuesta objetividad. Para Heidegger, 

la tarea de destruccién de la filosofia del sujeto ocurre en el contexto “de un plexo de remisiones y 

a 

SSOVATTIMO, G. Op. Cit. p. 42. + 

sa7td, 
538] bid., p. 102. 
$39}. 

S40}]ABERMAS, J. El discurso filoséfico de la modernidad. p. 170.



i7t 

referencias posibilitantes del sujeto objeto”. E! dasein se funda a si mismo pero funda también, el 

mundo de los entes, con lo cual se crea su propia objetividad. 

El pensamiento del olvido del ser pende, como un destino, sobre la filosofia de occidente: “a ia 

vez que brota de la metafisica, se remonta hasta sus origenes y trasciende sus limites, pues exige total 

autonomia de la razon”.542 

EI nihilismo es asi, para Heidegger, "la expresion de aduefiamiento del mundo desencadenado 

en términos tota‘itarios’, la razon calculante que no capta la riqueza y la totalidad de la subjetividad y, 

por ello, produce un sujeto descentrado del que “puede arrancar de las potencias miticas e! laberinto 

del que hay que huir por mor de la propia identidad” 54 

El pensamiento rememorativo, sobre la base de la conciencia de la finitud, “funda la totalidad 

hermenéutica de Ia existencia’,S4 estableciendo un recorrido del pensamiento a lo largo de la historia 

de la metafisica de occidente, a partir del ser parmenidico, para llegar asi, a la conclusién de la 

ausencia de fodo fundamento posible. 

b) Fundamentos ontolégicos. 

En este apartado, hemos intentado establecer los fundamentos ontologicos que llevan a Heidegger 

hasta el pensamiento de !o impensado, en Ja superacion de la metafisica y del humanismo subjetivista. 

Para ello, nos ha parecido fundamental partir del planteamiento nietzscheano expuesto en la 

Genealogia de la moral, porque en este pensador encontramos la clave para descubrir la vuelta a los 

origenes presentes en la prehistoria y llegar, de este modo, a fa comprension del gestarse histérico del 

ser del hombre. 

En este gestarse histérico, a través del destino idividual de cada cual, se entreteje la vida 

personal, asi como la sociedad entera. Es Nietzsche quien reflexiona acerca del pasado como una 

atadura que padece un exceso de conciencia historiografica. Sélo es posible superar el pasado si éste 

Silfd. 

S?2)bid., p. 131. 
s43id, 

Sa4ibid., p. 107. ‘
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se constituye como hilo conductor en la Comprensién de nuestro presente, ya que éste sienta las bases 

de nuestro advenir. Volver al pasado implica un regreso a nuestros origenes, haciendo memoria de la 

enorme carga instintiva y vital que, como animales de presa libres, salvajes y rebeldes, enaltece 

nuestros impulsos voluptuosos, pues segtn Nietzsche, la mas larga historia del hombre se halla en la 

prehistoria y todo avance, en el largo proceso hist6rico, es fruto de la violencia, el saqueo y la rapifia. 

Todo posible progreso es asi, producto de un enorme sacrificio que debid haber hecho ta humanidad. 

En esta interpretacion, la historia es efecto de un proceso de domesticacion y .represion de la 

animalidad y el instinto. De ello se encargo el cristianismo que sirvid para doblegar la fiereza instintiva y 

ancestral de estos animales rapaces y viclentos. 

El delirio baquico, como fuerza imperiosa que encarna Dionisos, muestra del placer y el 

desenfreno y queda puesto de manifiesto a través del arte y la poesia. Los valores supremos para esta 

individualidad que ensaiza 1a vitalidad y la fuerza, se hallan en Ja vida. La esencia de la voluntad de . 

poder no es otra que la vida y la esencia de la vida se halla en esta voluntad de poder. Todos los 

pequefios poderes nos conducen a poner en marcha y actividad esta voluntad que quiere realizarse a 

si misma. 

La debilidad, e! pecado y la culpa pertenecen a los espiritus enfermos, propios de la 

decadencia de Occidente. Sdio superando el cristianismo es posible encontrar la superacion de la 

metafisica. De este mismo modo, el nihilismo habra flegado a su fin. 

Nihilistas son todos aquellos espiritus que creen en el trasmundo, que odian la vida y que 

aprecian sobre tudas las virtudes sufrir y hacer sufrir, por todo se sienten culpables y son victimas de si 

mismos. 

Esta profunda critica que Nietzsche realiza acerca del cristianismo es, asimismo, la critica de 

una modernidad profundamente desgastada que socava las fuerzas vitales del hombre. Segun 

Nietzsche, cuando llegue el mediodia y el hombre sea superado, sera necesario llevar a cabo una 

transmutacion de fodos los valores. 

Por otre lado, esta herencia influye profundamente el pensamiento de Heidegger, quien 

considera fundamental realizar una vuelta a los origenes, a pensar lo impensado, es decir, hasta mas 

alla del origen mismo del pensamiento de la metafisica, hasta el pensamiento rememorativo que lleva a
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cabo un recuento, para superarlo, acerca de fa historia de la metafisica de occidente. Este pensar 

originario que realiza un paso airas, es uno de los pilares en que se apoya la critica de !a modernidad, 

pues si Dios ha muerto y e/ fundamento de todos los valores ya no tiene cabida, a la par con la idea del 

pensamiento de !o impensado, como pensamiento de lo mas antiguo de lo antafio, se funda Ia critica 

mas aguda y radical acerca de la niodernidad. Ante la carencia del valor supremo, el nihilismo se 

apodera de la cenciencia y de la vida del hombre. 

Se produce ya desde los aibores de la modemidad, una fendencia general hacia la 

secularizacion, en la que se hace profano todo lo que la fe profesaba, con lo que se impone un 

profundo escepticismo no sdlo respecto de la religion, sino también def humanismo. Para Nietzsche, el 

ctistianismo no solo encubre el nihilismo, sino que también lo promueve, inculcando la pasividad y la 

resignacion. En el ideal ascético vemos la encamacion de ja domesticacion progresiva de la civilizacién 

occidental. , 

Negar a este mundo toda verdad y realidad es conceder razon sOlo al reino celestial.545 En esta 

filosofia de la salvacion se encuentra una estrecha vinculaci6n con la metafisica. 

El cristianigmo es entonces, la voluntad de la nada que, tras el amor al prdjimo, disfraza su 

profundo resentimiento y afan de venganza. 

Tanto la metafisica, como e! humanismo deben ser superados, porque, en ambos, hay una 

imposibilidad de acceso a la comprensién de la esencia del hombre, sobre todo, de aquel humanismo 

que emerge del subjetivismo y del olvido del ser. El humanismo sdlo es valido cuando nos hace 

claridad acerca de fa esencia y de la condicién del hombre en su sentido existencial mas pleno. 

En la pregunta que interroga por el ser se halla, como pretension Ultima, el afaén por salir del 

nihilismo, tras averiguar fa constitucién ontolégica de 'a existencia del hombre y mas alla del 
% 

humanismo tradicional y la superacion de la metafisica de occidente. 

Sobre todo en la época actual, nos movemos tan sdlo en la esfera de los entes, en un mundo 

totalmente tecnologizado y organizado en funcion de la manipulacién universal. En este contexto, el 

de experimentar fa metafisica de la era SXPORME v co
 o dispuesto es otra maner objeto técnico, con 

atomica. 

  

54 “Existe un remo de la verdad y del ser, pero la razén esta excluida de el”,
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A partir del momento en que tenemos cierta capacidad de caiculo y control sobre nuestro 

entorno, nos es posible refugiarnos en nuestro propio yo interno y, de este modo, arrancarle a la vida 

sus secretes, sus incégnitas y enigmas, ya que en los errores e inexactitudes, asi como en las 

experiencias, se halla la clave de nuestro querer y nuestras metas. 

Entre el nacimiento y la muerte se halla el puente y el continuo transito de la existencia que 

inexorablemente nos conduce al fin. Mas all de la monotonfa y la reiteracion de ta rutina, que es la 

labor cotidiana, se organiza el tiempo de la vida de cada quien, dividido y determinado con horarios y 

fechas y en un espacio de lugares y acontecimientos. 

La vida en su conjunto parece responder automatica y mecanicamente a tiempos precisos, a 

ios luego, los cuando, los entonces y los aqui. La regularidad e inmediatez de fo fenoménico invaden, 

de este modo, la totalidad de la existencia, por lo que es imposible salirse de las circunscripciones que 

la temporalidad y la espacialidad nos prefijen y configuran de antemano, En éste ambito ya 

determinado, la libertad y la autenticidad se hallan tan sdlo encausadas por la comprensi6n ineludible a 

la que seamos capaces de llegar acerca de nuestra propia finitud, sdlo asumiendo e/ ser para fa muerte 

es como la vida adquiere otra connotacion, es decir, un pleno sentido y razon de ser, pues sdlo en ella 

cada instante es Unico, es el presente que se evapora y el resumen de nuestro pasado, es un ante-que 

de la angustia y la unica posibilidad de realizacion de una existencia y de una vida auténtica. 

Lo cotidiano no se reduce tan solo al aqui y al ahora, pero si quisiéramos precisarlo con mayor 

claridad y concrecién, tendriamos que situarlo en el plano de lo aa-mano y ante-los-ojos que, como 

categorias constitutivas del ser ahi, nos abren el acceso a la comprension respecto de lo proximo e 

inmediato de este ser en ef mundo referido a una temporalidad y, por tanto, a su propia historicidad. 

Este ser en ef mundo que se halla inserto en |e estructura de la cura, comprende tanto ta 

facticidad, como fa caida en una permanente dualidad y contradiccion, entre la comprension de que le 

va en su propio ser la conciencia de su finitud y un impulso irresistible hacia la vaciedad y la huida 

como expresiones de la impropiedad ante no querer tener conciencia de su ser para la muerte. Asi, 

este aturdimiento entre acciones y conexiones con el mundo de la existencia banal, nos llevan a la 

mas pura y simple cosificacion de !a vida cotidiana.
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El elemento primario y esencial en la estructura de /a cura es el pre-ser-se como el ser ahi al 

que le falta algo, pero cuando este ser ahi encuentra su plenitud, es ya no mas ser ahi, esto es: “en su 

ganancia esta su pérdida” definitiva. De hecho, en la cotidianidad se halla inscrita necesariamente la 

temporalidad, ella es un modo de fa temporalidad y, por tanto, la historicidad propia del ser ahi en un 

constante estado de inconcluso. 

Sdlo la muerte, que es en cada caso la mia, me es patente y presente, pero deja de ser 

presencia cuando ya no se puede tener conciencia. Sdlo en el morir de los otros podemos asistir y 

acompafiar, mas que al que muere, a los dolientes, pues en la muerte ha flegado el ser ahi a la plenitud 

de su carrera y ha agotado, por tanto, toda posibilidad especifica, queda asi la muerte definida, como la 

“posibilidad de la absoluta imposibilidad”. 

Si la muerte es inherente a la estructura y la existencia del ser ahi, es necesario para su 

comprensién, desembozar en ella la existencia, la facticidad y la caida del ser ahi. Pues en el atin-no 

de! advenir, esta ya inscrita la posibilidad del estado de inconciuso del ser ahi en esta finitud que le es 

inminencia plena como |a posibilidad mas peculiar, irreferente ¢ irrebasable de todo hombre. 

En lo puiblico, como el estado de interpretado, se hace patente la exterioridac’en que se mueve 

el ser ahi cotidiano que es pura alteridad, exterioridad y alienaci6n. 

La muerte es un accidente alin no determinado, pero que ha de Hlegar algun dia, de alguna 

parte y que, por lo pronto, es algo atin-no ante-ios-ojos y, por ende, no amenazador ni inmediato, pero 

que se integra en el acaecer que alcanza al ser ahi, al que no le es dado rebelarse. Este fenomeno del - 

morir, no ie pertenece a nadie, pero nadie puede traspasarlo. 

En toda cotidianidad reificada hay siempre en fa huida y en la impropiedad, un afan de 

embozamiento que se manifiesta como la ambigtiedad, el afan de novedades y el faiso esquivamiento 

de fa finitud, pero ésta, queramosio o no, es la mas seflalada posibitidad del ser ahi, por lo que se nos 

presenta como lo mas original y perentoriamente en fa angustia. 

La muerte es fa nica y verdadera certidumbre con que cuenta el hombre, su existencia entera 

acompafia toda la vida. No sabe ni puede predecir de qué modo y en qué forma, cuando y a qué hora,
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pera sabe a ciencia cieria que tarde o temprano, inexorablemente, como un hecho ineluctable, su fin 

_ llegara. 

Cuanto mas fragil e insegura se vuelve la existencia del hombre en la vida actual, mas 

necesidad de fuga y huida de si mismo experimenta. Todas aquellas urgencias y posibilidades de lo 

inmediato dejan de tener sentido ante la cierta e indeterrainada comprensi6n de la propia finitud. La 

muerte es un precursor estado de resuelto al que le va en su propio ser !a absoluta imposibilidad de su 

existencia en un encontrarse de la angustia ante la nada. 

En el estado de perdido, el ser ahi se hunde en la impropiedad mas radical, en ef inmediato 

poder ser factico, en la urgencia del presente, lo que significa estar en todas partes y en ninguna, que 

io mismo vale tanto para ta propiedad, como para la impropiedad. Pero atin en ef estado de perdido y 

en la caida, el hombre no puede dejar de hallarse determinado por la mas plena y original 

temporalidad. La caida no es otra cosa que la comprensién del siendo sido que es nuestro pasado, el 

cual se temporacia en ei enconirarse como advenir presentante que no es otra cosa que el proyectarse 

como posibilidac hacia el futuro. 

En el encubridor esquivarse ante la muerte, se halla el modo en que el ser ahf pretende huir 

de su finitud, ya sea en el cobarde temor que emboza la muerte comprendiéndola torpemente, ya sea 

interpretandola torcidamente. 

Heidegger se pronuncia en contra de aquellos humanismos que desarrollan tan sdlo el lado supjetivo y 

se olvidan de Ia objetividad y del ser. Para él, todo humanismo se funda en la metafisica 0 se convierte 

en fundamento de ésta, ya que piensa metafisicamente la esencia del hombre. Sélo en la verdad del 

ger se revela su esencia y le es dable pensar la esencia de su ser. 

wt
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En ef despejo del ser el hombre se halla lanzado en su existencia como el destino de su verdad 

en toda su actualidad y efectividad. Este despejo “es aquello que siendo destinante esta sujeto al 

destino” 46 pues sdlo en la verdad del ser se revela la esencia del hombre. 

Cuando llegamos a comprender “como le importa el ser al hombre y cuanto lo embarga’7 en 

su misma existencia, nos apropiamos de la mas casual comprension del ser en su verdad. Pues es en 

su existir, que se halla lanzado el hombre por el ser a resquardar y custodiar su verdad. 

Este llamado es un disparo en el que arranca el Janzamiento de su existir, en e! que habita, 

necesariamente, la proximidad del ser. 

Para devolverle a la esencia del hombre su sentido humano, hay que remontarnos hasta el 

pensamiento de sus origenes y mostrar asi, hasta qué punto esa esencia deviene historica a su 

manera. Repensar la esencia del hombre y fa verdad del ser mas originariamente, significa proponer un 

repensar hasta lo impensado. 

En este Hamado, como lanzamiento de su existir, “ha proyectado fa esencia del hombre en el 

cuidado”.48 En esta apertura y despejo, tanto del ser, como de su existencia, el hombre se expone 

ante el mundo cumo més alla de la existencia y para la existencia. 

Esta apertura donde mora el ser es, al propio tiempo, su ethos. Mientras sdlo sea pensado el 

ente en su ser y no se piense la verdad del ser, queda toda ontologia sin fundamento, por ello, ta 

ontologia tendra que fundarse en el pensamiento de la verdad del ser determinando asi, la estancia 

esencial dei hombre desde el ser y hacia el ser. 

Pensar el ser no tiene efecto ni resultado, sdlo “satisface a su esencia siendo”.49 A este pensar 

sdlo le correspor.de un decir adecuado a su realidad que hace que el ser sea. 

En la palabra se construye la casa y el quicio del ser destinalmente, habitar en la verdad del ser 

es la esencia del estar en el mundo. 

En la propia existencia se pone de manifiesto la esencia nadica del hombre: su finitud. 

  

546 Heidegger, M. Cartas sobre el humanismo. Ed. Pefia Hermanos, México, 1998. p. 78. 

597 Thid., p. 80. 
548 Ibid., p. 106. 

$49 Ibid., p. 116.
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Pensar al ser es pensar la nada. Esta destinacion ante la finitud, pone al hombre en camino de 

la estancia de la verdad del ser y resquarda al hombre en su esencia existente hacia la verdad que ésta 

arroja en el habla. Es en el lenguaje la morada en que habita el hombre como su esencia y, en el ente, 

el lenguaje sdlo nos muestra los ajetreos y balbuceos que ocultan la esencia y verdad del ser. 

El pensar sobrepasa la practica por lo diminuto, por sus realizaciones y, sdlo expresa en su 

decir lo indecible, lo inefabie. 

El habla es elevada al despejo del ser en el recuerdo, como algo que ha de ser pensado en lo 

venidero esencial al propio ser. Este pensar, por su esencia, no puede atenerse a los entes y como un 

pensar que versa sobre la verdad del ser, es siempre y, por lo tanto, incognocible. 

gSera quiza mas factible que el arte o el poetizar lleque mas lejos en el desciframiento acerca 

de ta verdad del ser?, pues es gracias al arte que podemos afrontar la rutina y la monotonia de la vida 

cotidiana. “Sdlo él dota al hombre de alas, le fevanta sobre la tierra y le lleva muy lejos. Quien esta 

cansado de ver en tomo suyo la suciedad cotidiana y las preocupaciones mezquinas, quien se siente 

ofendido, indignado por la prosa de la. vida, puede hallar sl reposo y la satisfaccion en el arte, en lo 

bello, . .”.580 

Este pensar del ser, que no puede atenerse a los entes, es una bisqueda hacia lo impensado, 

figado ala flegada del ser y al ser como llegada, este “pensar embargado e interpelade por el ser” 551 

Es entonces, el ser como destino del pensar, la historia de la metafisica de occidente que ha 

llegado a su fin, tan solo expresada en el decir de los pensadores de Parménides a Hegel. 

En esta comprensién de la legada del ser come permanencia que espera al hombre en su 

llegada, este pensar rememorante es el Unico destino posible del ser del hombre, pero es a la vez, 

aventura y continuo peligro del pensar. Este decir, como destino de la verdad del ser, es la primera ley 

del pensar. En una palabra, lo destinable del decir pensante es indestinable. Su destino se halla pues, 

en la reflexion y fa economia de la palabra. Esto es, en la cuidadosidad del decir. 

El pensar verdadero va mas alla de la metafisica, porque piensa mas originalmente la esencia 

L er del hombre en su existencia constituye, asimismo, el wn
 de la verdad del ser y ia esencia del 

  

ss9Chejov, A. Novelas Cortas, Mi vida, Porrda, México, 1993, p. 67. 

581 Heidegger, M. Op. Cit. p. 122. 
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fundamento de la ontologia como pensamiento rememorante que piensa la verdad acerca del ser del 

ente en su esencia que es la palabra. 

Aun cuando pretendamos referimos al ente, en realidad nos referimos al ser. La metafisica ha 

flevado a cabo el despejo del ser, pero sdlo desde la representacion conceptual y de la subjetividad, 

pero la verdad del ser permanece oculta, ésta verdad solo ha quedado abierta para la cuidadosa 

solicitud de! pensar. 

El mundo del la técnica. 

El olvido de la verdad del ser, en beneficio del apremio del ente, inconsiderado en su esencia, es el 

sentido de la decadencia dentro de 1a perspectiva de la metatisica de occidente, pues esta sdlo ha 

pensado al ser partiendo del ente, definiendo al ser como lo mas general que abarca a todos los entes. 

. 
3 

La apatricidad del ser del hombre moderno se caracteriza como una confusion entre ser y ente, 

experimentada como enajenacién, robustecida y encubierta a través de la metafisica. 

La técnica que se nos presenta bajo la forma de manipulacién universal, en el planear, traficar y 

calcular, solo se mueve en el mundo de los entes; queda, de éste modo, caracterizada con su esencia | 

como el destino de la o'vidada verdad del ser, pues sdlo se hace patente al ente, como una figura de 

su verdad. En este olvido del ser, se halla extraviada la esencia del hombre. La técnica es, en realidad, 

una determinada fase de {a historia del ser, por Io que sdlo en ella, se nos revela una vision total. La 

aventura de un repensar la esencia del hombre y !a verdad del ser més originalmente, significa preparar 

un repensar hasta lo impensado. Este pensar dentro de ta verdad del ser es, en cuanto pensar, 

historia. Pensar af ser en su verdad es la captacion de lo extatico de la existencia, cumpliendo asi el 

destino del ser. En este despejo de la verdad del ser, como destino del despejo, se halia el destino de 

la propia existencia, este recortido que efectta el hombre lo destina su existencia , la que es su propia 

esencia y lo aprexima necesariamente al ser. 

ZPosmodernidad?
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Debido a la falta de confianza en las ciencias humanas, acusadas de subjetividad, y ya que los 

paradigmas han caido en la desfundamentacion total, las propuestas que pretenden ser innovadoras 

festinan, con bombos y platillos, el fin de la historia y la posmodernidad. 

Esta pretensién neoliberal y globalizadora que pretende la unificacion del pensamiento, 

enderezandose por la critica a la.modernidad como un modelo que adolece de caducidad y 

decadencia, sdlo nos ofrece, en su lugar, e! canto de las sirenas del despliegue técnico que deja de 

lado el valor del hombre. 

El proyecto posmodemo tiene su anclaje en una politica econdmica de mercado y en una 

ideologia conservadora que, atenazada por el afan de novedad, pretende encubrir la desigualdad y la 

injusticia del sistema social. EI “nosmodernismo viene 2 remachar los clavos de integracion en el 

sistema’? 552 
' 

Se erige como un revolucionario sistema de pensamiento, a través de una critica radical de las 

filogofias sistémicas. Pero, en realidad, es una pretension de unificacién de retazos de cultura y de 

tradicion que no logran embonar. Con esta critica superficial, pretenden haber superado la modernidad, 

pero, muy a su pesar, se hallan condenados a ella, aunque renieguen de sus origenes y fundamentos. 

En el atte se manifiestan como una mezcla y amaigama de estilos conformados por los 

desechos de objetos que antes tuvieron un fin util. En el arte de la posmodernidad, se experimenta el 

gentimiento de un individuo abandonado a su propia suerte, abatido por catastrofes inevitables e 

inminentes. De aqui le nace la necesidad de construirse “una especie de edén libre de los conflictos”65 

0, por lo menos, en un aturdimiento emocional y moral que lo haga olvidarse de si mismo entre 

adicciones y atracciones siempre nuevas que le permitan mantenerse en la evasion y el inmovilismo. 

La posmodemidad sienta sus raices sobre la critica a la moderidad que llevan a cabo tanto 

Nietzsche como Heidegger y Benjamin, sin que ellos se hayan pronunciado jamas en favor de un 

pensamiento mas alla de lo modemo. Esta posmodemidad que parece envolver el plano de la ideologia 

actual —como dijera Kurnitsky— no significa el fin de ta historia ni de la economia capitalista mundial. 

Mas que ser la posmodermidad una respuesta a {a crisis, ella es en suma el pensamiento de la crisis y 

  

882 Sanchez Vazquez, A. Cuestiones estéticas y artisticas contemporaneas. p. 283. 

353 Kurnitsky, H. Op. Cit. p. 78.
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la crisis hecha pensamiento y, “un sintoma de la crisis del mercado’s4 en el que, ademas de los bienes 

del consumo, nunca, tanto como hoy, el individuo siente un gran vacic, cansancio y desesperacion. 

La concepcion de la posmodernidad como fa era del control de fa naturaleza y de Ja vida como 

efecto de la racionalidad tecnolégica, no es mas que una falacia acerca de un porvenir paradisiaco en 

el que podemos disfrutar de las bienaventuranzas del mercado, de la eficacia y la productividad en el 

“mundo feliz’ de Huxley, pero a costa de haber perdido Ja espontaneidad y Ia libertad, la creatividad y la 

sensibilidad. 

Podemos concluir: 

a) La metafisica de Occidente, al igual que el humanismo, entraron en una profunda crisis, ya que sdlo 

desarrollaron una representacion categorial y subjetiva respecto del ser, b) en la superacién de la 

metafisica de Occidente y del numanismo subjetivista, se halla la clave para la constitucién de fa 

ontologia fundamental que reelabore el repensar desde fo impensado; ¢) sélo la ontologia puede 

ayudarnos a comprender la totalidad de las estructuras del ser, del hombre y su finitud, recuperando, 

de este modo, un nuevo sentido auténtico de la existencia que conduzca a la superacion del 

escepticismo radical y la falta de fe que caracteriza al hombre de la sociedad actual. 

554 Iq. . 4
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Conclusiones generales 
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lL. 

La modernidad es un proyecto histérico complejo y paraddjico que surge y se desarrolla sobre la base 

de la industrializacin y la accién de las ciencias, puesta de manifiesto a través de fa tecnologia. Fi 

avance tecnolgico a fa vez que es expresién de la pujanza y el bienestar, se experimenta asimismo, 

como paralizacién y autodestruccién en todas las formas y modos tanto de la vida social, como 

individual. ¥ 

Bajo multiples ropajes y rostros podemos contemplar a la modemidad, sobre todo después de 

la segunda guerra mundial, como inserta en un proceso de menoscabo y quebranto irreversible, cuyo 

resultado filosdfico mas representativo se halla puesto de relieve en el existencialismo y fa revuelta 

contra el humanismo, asi como en todas las manifestaciones de contracultura. 

Todos estos reflejos ideoldgicos y culturales podemos definirlos como una mezcla de retroceso 

y decadencia que busca, bajo la categoria de !o arcaico, una pretendida renovacién a pesar de las mas 

sentidas catastrofes, como han sido las bombas atémicas, e! holocausto y las diversas invasiones y 

ocupaciones que han sufrido los paises pobres por parte de los intereses hegemdnicos de las grandes 

potencias. 

La modernidad es en suma, un modelo tedrico que podemos definir como objetivo y subjetivo a 

la vez que a la par que tiende al futuro y a la novedad, esta impregnado de obsolescencia y 

extrafiamiento 62 una permanente dialéctica de diferenciacion y fragmentacion irreductible de toda 

posible consolidaci6n y unificacion. 

En sus origenes este modelo modernizador se concibe a partir de la expansién de fuerzas 

productivas que determinan la existencia de nuevas instituciones, asi como de la libre empresa y de un 

trafico mercantil mas exienso y diversificado. En este proceso, sociedad civil y poder politico se 

separan y la accion de los particutares da como resultado la emergencia de una individualidad 

emancipada y autnoma poseedora de libertades personales y voluntad soberana.
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fF 

El trabajo y el valor de cambio establecen asi, una interdependencia universal que se desarrolla 

como una relacién entre necesidades y acumulacién del capital bajo los sistemas de la propiedad 

privada y el derecho de los capitales privados. 

La vida votidiana moderna se nos presenta, de este modo, como un sistema econdémico que 

ofrece un gran despliegue de avances tecnolégicos sin precedentes, pero que a la par nos envuelve en 

la rutinizacién y el hastio, asi como el desgarramiento, el absurdo y el sinsentido que se apodera, como 

sentimiento primordial, de millones de seres que carecen de esperanzas y opciones. 

El sistema capitalista se nos presenta, por tanto, bajo el aspecto de profundas colisiones 

irreductibles e insalvables, pues genera riqueza y bienestar para unos cuantos, pero también escasez 

artificial y programada, asi como desempieo y depauperacion para otros. En medio de la abundancia y 

el despilfarro se produce la marginacion, fa polucién y la falta de oportunidades para amplios sectores. 

El crecimiento de las metropolis y la complejizacién de los mass media, aunados a un Estado 

burocratico y a un mercado globalizado, sumergen a cada persona en una voragine y turbulencia tales, 

que la convivencia y comunicacion interhumana se hacen ‘mposibles. Cada vez se vive mas aprisa, se 

esta menos en casa, se esta acorralado por la biisqueda de mas satisfactores, asi como de mejores 

oportunidades y con ello se incentiva la necesidad de ganar mas dinero y conquistar mayor status, por 

tanto, fa divisa fundamental del hombre contemporaneo se resume en: el tempo es oro. Entre mas se 

valoriza el tiempo mas se pierde y, sobre todo, se pierde el tiempo de una vida auténtica y plena, ya 

nadie en la época actual puede prescindir de un reloj y un calendario para medir el tiempo y fraccionar 

ja existencia en funcién de éste. 

A pesar de la enorme diversidad que han alcanzado fos sistemas de comunicacién en la 

actualidad, a través del teléfono y el telégrafo, el fax y el correo electronico, el hombre de hoy se halla 

cada vez mas sclitario e incomunicado. Esta sociedad sobresaturada de comunicaciones, satisfactores, 

consumo y distracciones nos deshumaniza a punto tal que la vida entera queda reducida tan sdlo a las 

finalidades del calculo egoista y el frio interés. 

La expansion del mercado promueve el consumo, pero a la vez establece una politica del 

desperdicio como Unica salida a fa sobreproduccidn y la ubsolescencia vertiginosa en la que se hatia



185 

envuelta esta produccién de nuevos y mas diversificados productos que desplazan cada dia a los 

anteriores. 

Ante la exigencia del sistema capitalista de reproducirse por medio de la especulacién y la 

acumulacion, se llega necesariamente a la tendencia a incentivar el deseo y manipular la creacion de 

necesidades nuevas a fin de hacerlas mas rentables para el mercado. Pero esta rentabilidad, que se 

moviliza entre la produccién y el consumo, se extiende también hacia fos seres humanos, los cuales se 

integran en un proceso de manipulacién y mercantificacién siempre creciente, cuyo valor se determina 

inicamente por la capacidad de consumo que éstos posean, asi como por su precio en el mercado de 

las relaciones interpersonales. La vida cotidiana modema no puede escapar a las ambivalencias, 

ambigitedades y trampas impuestas por las teyes del mercado, por ello, ésta se nos presenta siempre 

como fragil efimera y contingente, entre tendencias encontradas, entre la necesidad de prolongar la 

esperanza de vida y el miedo a la muerte. 

En este siglo, mas que nunca, el cuidado del cuerpo, la proliferacién de los cosméticos, la 

gimnasia y las dietas, nos mantienen con la ilusién de la juventud, aun cuando ésta ya se ha ido, pero 

entre mas nos preocupemos por continuar los ideales de 'a belleza y la juventud, parece que !a vida 

mas se nos escapa. 

Los fendmenos crecientes en las grandes urbes como son la inseguridad, la anomia y la 

anarquia, se han ensefioreado, sobre todo en tos tltimos afios en la sociedad actual, como otras 

expresiones mas de la violencia, los racismos, los fundamentalismos y los cultos satanicos que . 

proliferan por doquier. 

La democracia es, por hoy, un ideal atin inalcanzable, al que tras largas luchas y 

confrontaciones politicas quiza podamos arribar. La democracia no es viable sin la integracion de las 

minorias marginadas hasta hoy. 

Sélo con la participacion de todos los miembros de la sociedad civil, en cuanto a las decisiones 

politicas cruciales que afectan a todos, a través del voto, asi como la apertura de mayores alternativas 

y oportunidades de desarrollo personal, se sientan las bases para que nadie, absolutamente nadie, 

ws 

quede excluido de los beneficios a los que todo ciudadano puede y debe aspirar.
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En el capitalismo tardio, ante el proyecto de globalizacién, los mundos de la vida se hallan 

sujetos a un conjunto de redes de presiones y coacciones que se organizan y articulan dentro: de la 

racionalidad tecnolégica, obedeciendo a mecanismos de manipulacion universal, reduciendo al minimo 

las libertades individuales y haciendo que cada quien se aplique los controles externos a su propia vida. 

De este modo, !a ideologia se reviste de una especie de equilibrio que es sdlo provisional y aparente en 

aras de una armonia inexistente. En realidad, ta vida cotidiana actual franscurre en medio de 

contradicciones irresolubles y colisiones tragicas. 

En nuestros dias, se imponen a la existencia relaciones de competencia en las que todo otro es 

una amenaza y peligro potencial que se opone a nuestros deseos, intereses y posible autorealizacion. 

En nuestra sociedad impera el conflicto y la falta de solidaridad. 

En medio de la abundancia, los placeres, {os satisfactores, la moda y el consumo, el individuo, 

a pesar de todo ello, se siente inconforme y descontento, pues se halla motivado por un afan de 

novedad siempre insatisfeche que no logra jamas saciar ni atenuar. 

La vida cotidiana, por todo ello, se ve reducida a estereotipos de mecanizacion y robotizacion, a 

través del consumo ditigido y programado que disuelve toda autonomia. 

La reflexion acerca de {a vida cotidiana es tan inagotable e inasible, debido a la complejidad y 

diversidad que fa misma cotidianidad encierra. Si tuviesemos que definirla, podriamos englobarla — 

como dice Bolivar Echeverria— como el tiempo de vivir fragmentado entre el trabajo y el disfrute que 

transcurre, necesaria e ineludiblemente, entre el nacimiento y la muerte como un {ransito inexorable 

hacia el fin, pero, mas alin, cada vida individual expresa a su vez una época determinada, un tiempo y 

una historia. 

t. 

En éste mundo de fa pseudoconcreci6n y la fetichizacion en la que el hombre contemporaneo se halla 

inscrito, como mundo del traficar y del manipular con las cosas y entre ellas, en el que la técnica nos 

atroja involuntariamente ante el olvido del ser y la apatricidad que se nos imponen sin remedio, el 

hombre en la actualidad aparece mas que como un sujeto, como un objeto integrado a una inmensa 

red de presiones y mecanismos irracionales a los que no puede controlar y que lo hacen actuar como
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juguete de fuerzas sociales, que lo constrifien y manejan tanto en su interior, como desde fuera. En 

este mundo cosificado, que obedece a intereses especulativos y acumulativos por parte del gran 

capital, se crean, de este modo, necesidades cada vez méas sofisticadas y refinadas, siempre 

renovadas y crecientes, gcdmo salir de la esfera del trafico mercantil que hace de la vida cotidiana una 

reproduccién de la alienacién y el empobrecimiento de la esencia del ser del hombre? 

En el capitalismo, como divisa fundamental, se exacerba la competencia y el interés privado, 

promoviendo siempre la ganancia y el lucro, por eso, él hace de los individuos los agentes mas eficaces 

para reproducir tanto material, como ideoldgicamente al sistema, olvidandose, por todo ello, de vivir una 

vida autonoma y una existencia auténtica. Cada persona es tan sdlo portadora de valores de cambio, 

ella misma tiene un valor de cambio en el mercado de la personalidad, dejando de lado sus cualidades 

verdaderamente humanas. De ahi, que podamos apuntar el hecho de que el peligro mas grande que 

amenaza al homore de hoy, a cada paso, es la deshumanizacion. 

Si bien, en el momento presente es imposible pensar en una transformacion radical de las 

estructuras socioeconomicas, resulta crucial como un mero planteamiento que nos invite a salir de la 

profunda crisis del mundo actual, proponer una reforma de fas instituciones que organizan las 

instancias de poder, asi como de las formas de vida que tienen su cimiento en dichas instituciones. 

Esta reforma politica e ideolégica, exge Ja puesta en practica de un mercado autoregulado en funcién 

de las necesidades sociales y no en provecho de unos cuantos que comercian con las demandas de 

los demas. 

Si pensamos en funcidn de los grandes retos y carencias de las grandes mayorlas, podriamos 

proponer la recuperacion de algunos de los grandes beneficios y progresos que promovie el Estado del 

bienestar a fin de proporcionar al individuo la proteccion social que hoy por hoy le ha sido confiscada, 

como la seguridad social, la educacidn, fa vivienda y el empleo. 

Ante las continuas privatizaciones, el alza de los impuestos y el despido masivo a que estan 

sujetos los trabajadores, el panorama que se nos aparece para el siglo XX! es sumamente sombrio. La 

polucién, la crisis y la desocupacién son el pan de cada dia y poco a poco nos acercamos & la sociedad 

del fin del trabajo. Asimismo, han revivido con mas fuerza que nunca, toda suerte de conservadurismos, 

racismos y fundamentalismos, como una expresion de la politica de derechizacién que ha tenido lugar 

en el ambito interacional, debido a la desaparicion del bloque socialista. El capitalismo tardio ha
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encontrado siempre la forma de reacomodarse y salir airoso de sus-crisis, por lo que, en esta ultima 

fase, a fin de mantener la hegemonia mundial, “apoya’ golpes de estado, movimientos sociales, asi 

como luchas independentistas, segun convenga a sus intereses, cometiendo los mayores crintenes, 

injusticias y atrocidades en nombre de la democracia. La regionalizacion de las guerras es uno de los 

negocios mas convenientes y rentables para la industria belica que induce a obtener el consenso en ei 

senado norteamericano, para intervenir cualquier parte del mundo. Aqui, los grandes perdedores son 

los miles de desplazados que, sacados de su comunidad, son Jos nuevos parias, expuestos al hambre, 

al frio y a fa violencia, como prodiicio de una sociedad que disuelve las opciones y que busca la 

rentabilidad por encima del bienestar. 

La desaparicion del pacto de Varsovia fortalecid enormemente a la OTAN, para que con sus 

fuerzas multinacionales, sus miembros se crean los defensores de la democracia y la paz 

internacionales, aunque para ello tengan que sacrificar a sus propios defendidos. 

Si bien, no ha sido cancelada la opcidn socialista en el mundo a pesar de la caida del muro de 

Berlin y fa desaparicion de ta Union Soviética, se ha considerado crucial afrontar la cuestion acerca del 

papel y la identidad de la izquierda sobre todo ante la presencia de otros posibles nuevos sujetos 

historicos, con nuevas demandas, como en las luchas étnicas, las demandas ecologistas y la 

necesidad de integracion que tienen las minorias hasta hoy marginadas. 

La creacion de nuevos espacios para la discusion y participacién ciudadana, asi como la 

organizacion de politicas que incentiven las oportunidades tanto en el empleo, como en la educacion y 

la seguridad social para amplias mayorias, son parte esencial en la democratizacién de la vida 

cotidiana. 

El respeto al voto no agota, en modo alguno, el ejercicio democratico, sind que mas bien sienta 

las bases para que éste sea viable. Un proceso democratico que no excluya a nadie de fos derechos, {a 

participacién y las oportunidades, alin esta por hacerse, ello lo muestran fas mujeres a las que no se 

les remunera igual que a los hombres ante un trabajo de igual calidad o tos nifios que a muy femprana 

edad tienen que salir a ganatse el sustento en tareas sumamente agotadoras y mal pagadas, cuando 

deberian estar en la escuela aprendiendo a leer y a escribir. Asimismo, tos minusvalidos a los que no 

se les acepta en los empleos porque se duda de su capacidad para desempefiar cualquier actividad.
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Tal vez, como dice Agnes Heller, fa salida a esta crisis endémica del mundo cosificado de hoy, 

podria darse a través del establecimiento de un movimiento pendular entre las lagicas del mercado y 

las demandas suciales mas sensibles y ampliar asi, las esferas de humanizaci6n en los mundos de la 

vida cotidiana. Pensamos entonces, que quizd su planteamiento acerca de la construccion de 

comunidades alternativas, donde se establezcan formas de autoproduccién y consumo para la 

pervivencia entre grupos, sea viable y se constituya en la clave y fundamento esencial en la 

recomposicidn de las relaciones interhumanas y su demociatizacion. 

Si bien, es imposible echar marcha atras de las revoluciones técnico cientificas a las que se ha 

liegado en este siglo, por qué caminos seria viable aduefiarse de la técnica para hacer de este 

mundo un mundo humanizado que supere las escisiones en que se halla integrada la modernidad? 

Como dejar de ser victimas del afan innovador y de la pulsion progresista del mundo moderno 

para ejercer un verdadero control de las aplicaciones técnicas sobre nuestra propia vida y sobre 

procesos sociales que hoy son aplastantés? 

Hacer frente a la cosificacién instrumental de la racionalidad tecnolégica es encontrar las raices 

mas profundas del nihilismo y el olvido del ser. 

La ontologia fundamental puso el dedo en la llaga al ver en el objeto técnico el verdadero 

peligro a la deshumanizacion. Nos toca, hoy por hoy, asumir el reto irremplazable de humanizar a la 

técnica para recomponer los mundos de la vida y construir, de este modo, por lo menos algunos 

espacios de realizaci6n individual y de humanizacion. 

La disolucién de! nihilismo inherente a la modernidad decadente implica, necesariamente, 

revertir la hegemonia que la técnica ha ejercido sobre nuestras vidas. 

La revolucion de {a vida cotidiana exige un replanteamiento axiolégico no sdlo en tomo a las 

finalidades de la técnica, sino también en cuanto se refiere a una valorizacion de la vida que ya no este 

fincada sobre fundamentos econémicos, sino que se vuelque sobre la humanizacién de la vida y 

recupere al ser del hombre. El calculo y la previsién, como los mas caros sustentos del racionalismo 

tergiversado que el capitalismo ha impuesto, solo degradan y mutilan al hombre y a ia vida.
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La finalidad Ultima que persigue hoy la ontologia fundamental, es llevar a cabo una critica 

radical de la cosificacién tecnolagica para recuperar al ser del hombre y desmontar las fuerzas nihilistas 

de fa racionalidad cosificante de la vida moderna. 

Si somos modernos o posmodernos es lo de menos, lo que importa es rescatarnos ante los 

retazos de ja cuitura y de la vida que el capitaliemo nos arrojé y Hlevar a cabo, con los planteamientos 

ontolagicos que Heidegger y Nietzsche nos ofrecen, una reinterpretacién y teorizacién acerca de los 

mundos de {a vida y emplear para ello a la técnica para hacer nuestra !a cultura y recuperar la 

humanizacion en todos los ordenes de Ia vida social 

i, 

Ante ef paro estructural, la explosion demografica, el deterioro medio-ambiental, el hambre y el - 

analfabetismo a gue ha conducido el proyecto de globalizacion, la izquierda se enfrenta a los mas 

grandes dilemas y retos que imaginarse pueda para este nuevo sigio. 

Debido a la preocupacién por restablecer el equilibrio socioecondmico, quebrantado por las politicas 

especulativas de libre mercado, proponemos como crucial para la izquierda, un proyecto de renovacion 

que contemple los siguientes planteamientos: 
, 

a) una revision critica de los presupuestos te6ricos que la han guiado, asi como de los errores 

cometidos en el pasado socialismo real; 

b) combinar los valores universales de los distintos tipos de socialismo en que se ha pensado, desde el 

utopico al cientifico; 

c) establecer una interaccién con el conjunto de las minorias marginadas, ya que las distintas luchas, 

con sus particulares reivindicaciones, podran constituir un frente amplio, cuyo punto de partida sera 

establecer condiciones elementales, para llevar a cabo una iransformacion a largo plazo de 

democratizacion, respecto de las estructuras sociopoliticas y econémicas; 

d) la reparacién de! equilibrio ecolégico global, a través de un programa de impuestos a la industria 

para flevar a cabo una reparacion del dafio ecolégico; 

indamental fa humanizacion de la técnica aplicandola al bienestar social y racionalizando ta 

produccion en funcion de las necesidades sociales mas urgentes;
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f) la vida cotidiana es el lugar donde es factible proponerse alternativas de cambio tanto a nivel de la 

conciencia, como del comportamiento, por medio de una recistribucian del producto social en el 

marco de una economia colectivista y de un intercambio entre satisfactores de mutuas necesidades, 

dentro de una comunidad autogestiva que se proponga recuperar valores tales como fa 

confraternidad que identifica el interés individual y et colectivo, asi como el respeto, la tolerancia, la 

libertad y la equidad para todos, pues sdlo asi es posible socavar los cimientos de !as exclusiones y 

las discrimineciones que consideran a la desigualdad como algo no sdlo real sino correcto, de este 

modo, es posible establecer las bases para una verdadera reapropiacion en los mundos de la vida, 

que alcance absolutamente a todos por igual, independientemente de a clase social, la 

nacionalidad, e! sexo o a raza, pues toda exclusién envenena la vida social y es mucho mas dificil 

etradicarlas por que se las ha internalizado en nuestra mentalidad como algo normal. 

Si las condiciones socioeconémicas actuales no permiten transformaciones radicales, lo que 

podemos proponernos son tan sdlo cambios graduales que poco a poco generen transformaciones mas 

significativas en el orden social. sin salud y educacién para todos y sin un salario que satisfaga jas 

necesidades fundamentales, la democracia es imposible. Pero, tampoco es viable 1a democracia sin 

elecciones libres ni participacién ciudadana, ya que la toma de decisiones en las cuestiones que nos 

competen a todos, es una premisa ineludibie en la creacién del consenso social. 

Si pretendiésemos predecir como sera la sociedau del futuro, caeriamos, con seguridad, en la 

utopia y el mesianismo. Pero, sin embargo, es imprescindible pensar en un sistema que se proponga 

maximizar el valor y !a humanizacion de la vida, asi como la seguridad personal y un mayor grado de 

satisfaccion y disfrute tanto en el trabajo, como fuera de él. Librarnos de fa rivalidad y el egoismo 

extremo, asi como del consumismo y las alienaciones, es vital para el desarrollo de fa nueva 

individualidad. sin libertad y justicla, no puede pensarse en una sociedad que disminuya las diferencias 

y las exclusiones. 

No estamos proponiende un paraiso terrenal, pero por lo menos una sociedad en que puedan 

darse niveles de humanizacién y en el que las relaciones, {as actividades y la ‘vida misma no se 

resuelvan tan s¢lo por esta reduccién de todo al valor econdmico, esto es, por la unidimensionalidad 

del dinero respecto de todo lo que tiene que ver con el hombre y la sociedad. 

Comprender la naturaleza de la crisis social exige participar activamente en fa reforma social y 

acceder a transformaciones en las formas de vida con mayores oportunidades y mejores ingresos, pues
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aunque nadie nos asegure el triunfo, no significa que dejemos de luchar, pues el trabajo, la 

organizacion y la movilizacién pueden quizé contribuir a devolvernos la esperanza perdida y sacarnos 

del nihilismo radical, de un mundo en el que hay tautos satisfactores como frustrados ante la 

imposibilidad de consumir, 
Sabemos bien que la crisis actual que estamos padeciendo es sumamente violenta y dolorosa, 

y que no sabemos cuanto durara ni en qué acabara, lo Unico cierto es que requerimos urgeniemente 

cambios radicales que humanicen la vida y la sociedad.



yo 

BIBLIOGRAFIA 

@ Aries, P. Y Duby G. (dirs.), Historia de la vida privada. Tomos 9 y 10, Madrid, Taurus, 1991. 

@ Benjamin, W. luminaciones |. Imaginacién y sociedad. Espafia, Taurus, 1990. 

¢ Benjamin, W. Hluminaciones IV. Para una critica de la violencia y otros ensayos. Espajia, 

Taurus, 1990. 

 Beriain, J. (comp.) Las consecuencias perversas de la modernidad. Modernidad. Contingencia 

y riesgo. Barcelona, Anthropos, 1996. 

Berman, M. Todo fo sélido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Mexico, 

S. XX], 1989. 

¢ Dreyfus y Rabinow. Michel Foucault: mas alla del estructuralismo y la hermenéutica. México, 

UNAM, 1988. 

@ Echeverria, B. Las ilusiones de la modernidad. México, UNAM/EI Equilibrista, 1995. 

@ Habermas, J. El discurso filosofico de la modernidad. (Doce lecciones}, Madrid, Taurus, 1989. 

@ Habermas, J. Mas alia del Estado nacional. Madrid, Trotia, 1997. 

Habermas, J. Problemas de legitimacién en el capitalismo tardio. Buenos Aires, Amorrortu, 

1991. 

@ Heidegger, M. Qué es metafisica? Y otros ensayos. Buenos Aires, S. XX, 1988. 

@ Heidegger, M. Carta sobre el humanismo. México, Ediciones Pefia Hermanos, 1998. 

@ Heller, A. Sociologia de la vida cotidiana. Barcelona, Peninsula, 1977. 

@ Heller, A. El péndulo de la modemidad. Una lectura de la era moderna después de la caida del 

comunismo. Barcelona, Peninsula, 1994. 

6 Kosik, K. Dialéctica de lo concreto. México, Enlace Grijalbo, 1967.



194 

Kurnitsky, H. Vertiginosa Inmovilidad. Los cambios globales de la vida social. Mexico, Blanco y 

Negro, 1998. 

Lefebvre, H. La revolucién urbana. Madrid, Alianza, 1980. 

Lefebvre, H. La vida cotidiana en el mundo moderno. Madrid, Alianza, 1980. 

Lukaes, G, Estética. La peculiaridad de lo estético. 1. Cuestiones preliminares y de principio. 

Tomo 1. Barcelona, Grijalbo, 1996. 

Mandel, E. La formacion del pensamiente econdmico de Marx de 1843 a la redaccién de Ei 

' Capital: estudio genético, México, S. XXI, 1963. 

Marcuse, H. El hombre unidimensional. Ensayo sobre Ja ideologia de la sociedad industrial 

avanzada. México, Joaquin Mortiz, 1968. 

Marx, C. Cuadernos de Paris (notas de Jectura de 1844). México, Era, 1974. 

Marx, C. y Engels, F. Escritos de Juventud. México, FCE, 1987. 

Nietzsche, F. La genealogia de la moral. México, Alianza, 1989. 

Nietzsche, F. El nihilismo. Escritos péstumos. Barcelona, Peninsula, 1998. 

Pappenheim, F. La enajenacion del hombre moderno. México, 1981. 

Sanchez Vazquez, A. Cuestiones artisticas y estéticas contemporaneas. México, FCE, 1996. 

Silva, L. Teoria y practica de la ideologia. México, SXXI, 

Vaitimo, G. El fin de la medernidad. Nihilismo y Hermenéutica en !a cultura posmoderna. 

Barcelona, Gedisa, 1897. 

Wallerstein, |. Utopistica o las opciones histéricas para el siglo XXI. México, SXXI/CIICH, UNAM, 

1998.



195 

INDICE 

Fa] 100 0 eco (0]¢ 4 

Capitulo |. Cotidianidad y enajenaciOn. ..... 2.00. 0c eee 14 

1.1. Exterioridad y objetivacion de la vida cotidiana. .. 0.6... eee eee nes 5 

1.2. FetichizaciOn de las relaciones suciales.. 0... eee etn e nas 26 

1.3. Posible supvesin de la enajenaciOn. .. 0... ee cee ete eens 32 

Capitulo Il. Estructura de lo cotidiano.. 1. ceed 42 

2.1. Antropomorfismo. 2.0. enn eee e rete n ene beret eens 43 

2.2. Religiosidad en la vida moderna... . . ee ne renee eee nn eens 55 

2.3. La sociedad sobrerrepresiva. 0... cece eee eet detente nye eens 59 

ZA, Urbanismo. 0c nn eet nen eer tte tenn ee 78 

2.5, El sistema de coarladas. 0.0... cette nent erence tne ees 93 

2.6. Filosofia y cotidianidad, 00.0 eee eee neeenen ene nena 115 

Capitulo ill: La vida cotidiana moderna... cece eee 124 

3.1. Antecedentes 00. crc e ne rete bene eben ees 125 

3.2. La cosificacion de la vida cotidiand. 0... eee eee eee 131 

3.3. Polucion y ecocidio. .. cece eee ene 150 

3.4. La racionalidad tecnoldgica. 0. cee nent ene een e eens 158 

3.5. Crifica a la modernidad .. 0. cnce tne e enn nee nes 165 

Conclusiones Generales. 2.0. cee centre tet enn entrees 181 

i 

Bibliografia, 200 nnn eee tere n eden e ene 192


	Portada
	Índcie
	Introducción
	I. Cotidianidad y Enajenación
	II. Estructura de lo Cotidiano
	III. La Vida Cotidiana Moderna
	Conclusiones Generales
	Bibliografía



