
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
CAMPUS ARAGON 

EL··.· DESENCANTO POSMODERNO DEL MENSAJE 
COMUNICATIVO DE LA GENERACIÓN X, A TRAVES DE 

. LA AUTONOMBRADA LITERATURA BASURA, POR 
LOS CREADORES DE LA REVISTA MOHO 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 
LICENCIADO EN r:OMUNlr:Ar:láN V PERIODISMO 
PRESENTA: 
RODRIGO LOPEZ BECERRIL 

ASESORA DE TESIS: LIC. LAURA RUSTRIAN RAMIREZ 

MÉXICO 2002 

TEs1scONl 
FALLADE~~~ 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

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

 

  

 



PAGINACION 
DISCONTINUA 



EL DESENCANTO POSMODERNO DEL MENSAJE COMUNICATIVO DE LA 

GENERACIÓN X, A TRAVÉS DE LA AUTONOMBRADA LITERA TURA BASURA, 

POR LOS CREADORES DE LA REVISTA MOHO 

ITEsiscoN 
~E ORIGEN 



A mi papá Julio López y a mi mamá Marcela Becerril, gracias por todo su esfuerzo 

A mi hennana Elida, gracias por tu apoyo incondicional 

A mi abuela y a mis tías, tkis, primas, pri~os y sobrinas 

A mi asesora, profesores y strÍodales por sus v~lioslÍ~ sugerencias 

A mis amigos y amigas 

Esta larga historia inició en julio de 1998, me llevó unos diez meses de investigación y 
redacción, justo cuando puse el punto final inició la infame huelga que quitó diez m~ses de 
vida a la UNAM. En ese periodo apareció Puerto Vallarta en mi vida, fue una etapa plena y 
libre de mucho aprendizaje en un paraíso, la pasé muy bien pero la titulación seguía siendo 
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"Sólo se hace la historia de las cosas que han muerto, 
y es imposible saber si se hace su historia porque han muerto 
o mueren porque se hace su historia. Por eso, todo lo que está vivo 
se guarda de la historia. Quienes creen que contando historias 
impiden que se haga Historia, ignoran que la Historia sólo se 
hace gracias a la complicidad de las historias." 

José Luis Pardo, La Bam1/iclc1cl 
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INTRODUCCIÓN 

De un momento a otro a mediados de la década de los 90's la X apareció en 
nuestras vidas, fue una llegada al principio sigilosa, y luego expansiva. Al 
parecer, los vertiginosos cambios del siglo de la doble X, sólo podían definirse 
con el grafismo de la incógnita: primero una novela, luego el estereotipo de 
una generación, después un comodín de la mercadotecnia. 

El último cuarto del siglo XX delineó los trazos abstractos de la 
incertidumbre. Las diversas crisis -económicas, políticas, sociales- fueron un 
estado cíclico de las sociedades a lo largo de esos cien años; la suma y 
definición de esas crisis dieron identidad al siglo más desbocado de la historia 
moderna. Si al inicio de la centuria pasada todo fueron promesas de 
modernidad con la transformación de las sociedades rurales a las urbanas, el 
periodo de entre siglos está preñado de una estela de dudas e interrogantes 
sobre las promesas de conquistar el futuro. 

La medianoche del 31 de diciembre de 2000 impone una interpretación de la 
época actual que se desarrolla en una doble vía: sobre un carril angosto, terso 
como la pantalla de un ordenador, rumbo a un platinado futuro, avanzan las 
maravillas tecnológicas del mundo actual, información milenaria almacenada 
en tres milímetros de silicio, fibra óptica tejiendo el porvenir, redes 
informáticas hilando el progreso. Del otro lado, un carril ancho y repleto de 
baches, por donde circulan a toda velocidad los males que han acompañado 
siempre a la humanidad. Sobre esta doble autorruta asimétrica llegamos a la 
aventura colonizadora de un nuevo calendario. 

La irrupción de la X como etiqueta de una generación y moda de consumo, va 
de la mano del proceso de globalización (entendida en su más amplia 
acepción, y no sólo como la vinculación de las economías mundiales), y de la 
movilidad en la formación de identidades de los jóvenes de entre siglos. 

Leí Generación X de Douglas Coupland por primera vez en 1995, y desde 
entonces reconocí lo que se aprecia en la literatura, esa voz que nos habla al 
oído de lo que somos y lo que sentimos. Considero que el libro no ha perdido 
actualidad, y más allá de lo que digan los críticos de renombre sobre la 
fugacidad de los estereotipos y las modas literarias, sigue definiendo las 
actitudes e inquietudes de muchas personas. 
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De los múltiples debates que ha generado el proceso de globalización, el 
cultural es el que concierne directamente a este trabajo. El desencanto 
posmoderno al que alude el título es sólo una de las características de los años 
recientes, a partir de lo que numerosos pensadores han definido como la 
"crisis de la modernidad como proyecto de la ilustración". lbamos a asaltar a 
la modernidad a la vuelta de la esquina y nos repartiríamos como bandidos el 
caudal de riqueza de los tiempos. Hoy sabemos que "lo moderno" no llegó de 
manera simultánea para todos, y, a cambio, tenemos un mundo con un ecuador 
más profundo que nunca, y una interacción de culturas que aunque se presenta 
en diferentes direcciones, está marcada por la "norteamericanización" del 
planeta. 

Sin duda, los medios de comunicación electrónicos son puntas de lanza del 
cambio tecnológico, y son las ventanas principales del proceso globalizador, 
pero ¿hasta qué punto la comunicación satelital que enlaza regiones y el 
intercambio cibernético son eficaces y favorecen la comunicación de los 
individuos? Hoy es más fácil participar en una videoconferencia emitida en 
Indonesia que conocer el rostro del vecino. Al parecer la comunicación del 
siglo XXI enfrenta el paradigma de la deshumanización. 

La ciencia y la tecnología han avanzado en diez décadas lo que no lograron en 
siglos, no existe ámbito humano ajeno a las espectaculares herramientas 
tecnológicas que nos rodean, y que nos hacen la vida más cómoda y más 
larga: no obstante, la humanidad ha utilizado los medios más modernos al 
servicio de las causas más antiguas. Asimismo, se les rinde culto a r:uevos 
dioses en el politeísmo tecnológico, el televisor de pantalla plana, el teléfono 
portátil, el hiper, el fax, la lap-top, Internet, ubicuos instrumentos que 
comunican aislando. 

¿Qué queda de todos los cambios al inicio del nuevo siglo? Queda ante todo la 
sensación espesa del aburrimiento en medio del espectáculo continuo, queda 
la desilusión frente al encumbramiento de la inhumanidad inherente al ser 
humano, ciego frente al cáncer de la devastación del progreso de unos cuantos. 
Queda el cinismo de una humanidad que se desenvuelve en su propio 
desencanto de los valores y propósitos que una vez le dieron forma. 

En el primer capítulo se dará una visión panorámica del actual periodo 
histórico, enfocado principalmente a la década de los noventa, el cual 
constituye el marco de referencia en el que se desenvuelve el fenómeno de • 
estudio. He esbozado una interpretación general de los rasgos de la 
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posmodernidad, y sus características particulares en el ámbito de la 
comunicación. 

La columna vertebral del segundo capítulo es el análisis del mensaje de 
Generación X, una de las novelas que capta la esencia de la incertidumbre 
posmodema de fines del siglo XX, y propone conceptos para definir 
situaciones actuales, así como los libros de otros autores que contribuyeron a 
conformar el imaginario de lo que se convirtió en el estereotipo de actitudes 
de una generación. Asimismo planteo el papel de la literatura para definir una 
etapa histórica. Finalmente abordo el rol de la tecnología en la propagación de 
modas, y las circunstancias del "desencanto posmodemo" luego de la caída de 
los grandes sistemas de ideas. 

El tercer capítulo está dedicado a las mezclas culturales con el análisis de la 
parodia de la generación X en la autodenominada "literatura basura", 
concebida por un grupo de jóvenes escritores mexicanos. En las páginas de 
este capítulo, con el apoyo de conceptos sociológicos y comunicativos analizo 
el proceso globalizador en una sociedad tan compleja como la nuestra. 

El último capítulo es el arribo a Una zona critica donde establezco la necesidad 
de voltear la vista hacia una serie de pensadores que anteriormente criticaron 
las metas de la modernidad y la pérdida del sentido humano. De la mano de Ja 
ética propongo Ja revalorización del individuo para alejarlo de la masificación 
mediática y Jos estereotipos de consumo, así como mantener el entusiasmo 
para la preservación de lo humano. 

Al analizar el concepto de la generac1on X, creado en la literatura 
norteamericana y luego difundido a todo el mundo como una moda a través de 
las trasnacionales, analizo los vínculos generacionales entre la juventud 
norteamericana y la mexicana, y la formulación de estereotipos (crisis de 
identidad), formas de vida y hábitos de consumo de repercusión mundial 
propagados por la cultura . de.• •. rnasás"ique': promueven los medios de 
comunicación, y que se mezclan col1siantemente con los usos y costumbres de 
nuestro país. 

Ese proceso es el tema de investigación de esta tesis. 

111 TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



CAPÍTULO 1 

EN BUSCA DEL PRESENTE PERDIDO: POSMODERNIDAD 

Y COMUNICACIÓN 

1.1 CULTURA Y SOCIEDAD ENTRE DOS SIGLOS 

Las fronteras definen. la mezcla de dos territorios que constituyen una totalidad diferente a 

la de los factóres que las fotegran. Como ningún otro, el siglo XX fue un siglo frenético, el 

desarroli~ c'ientífico.y tecn~lógico. ha sido la constante de continuos cambios en todos los 

: ám,bit~s del ser hu~ano. Si el siglo de las .luces nos legó el concepto de Ilustración como un 

puente para acceder al conocimiento profundo de los saberes del hombre, y en el siglo XIX 

: la' Revolución Industrial permitió la aparición de los estados y sociedades modernas en 

tomo a las máquinas, el siglo de la doble incógnita giró en la órbita del sol del desarrollo, 

hasta que desatornilló sus propias utopías. El siglo vigésimo abre con la primera gran 

guerra y cierra con la calda de los regímenes comunistas: "Entre los historiadores q~e 

todavía están dispuestos a pensar en grandes unidades existe hoy un consenso: al 'largo' 

siglo XIX (1789-1914) le ha sucedido un 'breve' siglo XX (1914-1989)." 1 

EL BOTÓN DE DAMOCLES: PROGRESO Y BARBARIE 

La guerra fue -como nunca antes- el mejor motor del progreso, dos conflictos de dimensión 

mundial durante la primera mitad del siglo, afilaron la idea de que el. hombre sigue siendo 

el más peligroso depredador de si mismo. La aniquilación de la humanidad fue un fantasma 
,· . ,: ·. ' ' 

que cabalgó a lo largo y ancho del planeta, la creatividad aplicada en la destrucción no 

conoció límites, desde los gases mostaza que carco..;,~n·l~'pi.~l, usados en la primera guerra 
··! . . ·,:·, 

mundial, hasta la bomba atómica que bíblicamente ·cónvierte en ceniza todo lo que de 

1 Jürgen Habermas, "Nuestro breve siglo", Ne.tos, nüm. 248, agosto 1998, p. 41. 



ceniza está hecho; el catálogo de instrumentos para la guerra no ha dejado de 

sorprendemos. El XX fue un siglo violento, consagrado a toda costa a la dominación bélica 

bajo el pretexto de la estabilidad y el progreso: 

Este siglo produjo sin duda más victimas, más soldados caídos, más 

ciudadanos asesinados, más civiles ejecutados y minorías expulsadas, 

más personas torturadas, violadas, hambrientas y congeladas, 

más prisioneros políticos y fugitivos de lo que nadie nunca habría 

imaginado. La violencia y la barbarie determinan el siglo de la época.2 

A lo largo de éstas diez décadas fuimos testigos del crecimiento y consolidación de la que 

numerosos intelectuales señalan como la primera nación moderna de la historia: los Estados 

Unidos, auténticos vencedores de dos guerras mundiales y una guerra ideológica. Que 

Estados Unidos haya inventado la guerra fria para promover la hegemonía de su imperio es 

una hipótesis muy probable, la cual marcó los rumbos del mundo entero entre 1950 y 1989. 

El enemigo comunista fue el espectro que animó los conjuros hegemónicos 

norteamericanos, ampliando su zona de seguridad a todo el universo. Los "rojos" eran 

peligrosos, eran una amenaza para todos los hombres libres, y mantenerlos lejos era estar 

cerca de la libertad en el paraíso del libre mercado. Por ellos había que mantener el dedo 

siempre pegado al botón de la devastación nuclear que llenaría de fuego los cielos. El 

estado de tensión provocada por el peligro inminente de una posible guerra encabezada por 

Estados Unidos y la Unión Soviética., constituyó combustible auténtico para la gran 

maquinaria del progreso y, sobre todó, para la optimización de la industria bélica. 
. ··,·::.:f'.,. ,._, . 

·_\:: ·.\·". 

La fortaleza del bloque comunistá-aÚé~ino d~Ja segunélá g~erra mundial y su ~ptura con 
.. : _":.~;_"?:.·:.-. _ __,· .. ~·te:~·_::,:,~:-~~-.. ; .. ,:;,-v·:1.·-1'~~~¡:'.~~/:,~~:_.:->"1...1:·~;.:_'.~·-···_, .. _~:_~· --:,,·_·:_~ .. -": __ , __ . ,: _ 

el bloque capitalis1a:encabezado-p<lr~los;,Estados_jUnidos/seiialó -la ,impronta· de largas 
; . :: '·\_-::·. ::~,;:\·· ".'_·.:_~:}; ~- -·~::.~:-,.:'.;->·'.,;:'~~Ji{~:~7~:~;:~>>#~;·:!~':.-. ./}~,::~1_;·;.~_-_(, ;.>:.-.-.:·.:.~- ,, .. :.~·t< ·- ;'. ·-· >- -... 

. décadas de tens1on\ e.ntre·-·_eI .cap_1tahs"}ºS elisoc1almno,, en la· q~e-arnbas ideologías 

--:~::~~~::?~:i~~s~i~~1~1~~¿~wi~}11~~~~t ª~5a~~c~ririri~~i:t;ª~~~~::º:s s:-1:~e:~: 
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siempre_ hacia el_mismonorte, el productivismo como única vía para construir una sociedad 

"justa y libre", 

LA DESCONSTRUC~IÓN DEl/ÓERROR DE SETENTA AÑOS" 

--
En el año irisibia d~ 19s9·i~lclÓ la·~~s~Í:>nsirucclón del sueño comunista, provocada por 

múltiples c~~sas·~~~-ol~ré~tri<:d_iÓn_d~ l~_~lilÍ~rtades pérsonales, el excesivo crecimiento 

.. de la buroc~~ci~ 'Y:.;¡ rig~r atííbritario con elq~e eran condúcidas las sociedades en ésos 
'" ,.. ",,, ...... ,,.·'e··':'· '.· . . ·. . -

países, sumado a su' frácaso''prod~cdvCi, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la 

· - may~ría de su~ satéÚte~ i~iAÍaion 2c'C.'~ la· última década del siglo, largos procesos de 

incorpÓración a l¿ ecbnbrilía d~ lÍbre mercado. 

La noche del 24 de diciembre de 1991 la bandera de la Unión Soviética descendió por 

última vez del mástil del Kremlin en Moscú, con ella cayó la utopía comunista de una 

sociedad igualitaria y justa. De esta manera concluyó, sin vencedores, pero si con sueños 

vencidos, el episodio del conflicto ideológico entre dos grandes bloques, que empezó a caer 

en Alemania, una noche de noviembre del legendario 1989. 

La apertura de fronteras en Berlin con el rugido libertario de las multitudes alemanas, 

constituye, sin duda, el paradigma histórico más importante en la segunda mitad del siglo. 

La reunificación alemana, el 3 de octubre de 1990, luego de 45 años de división, señaló el 

punto de partida de las nuevas condiciones geopolíticas para el mundo entero a partir de la 

década de los nov1.11ta, y con ella inició el autodesmantelamiento del imperio comunista .. 

J ean Baudrillard, sociólogo francés, sostiene que las transformaciones en el Este no fueron 

una verdadera turbulencia de la historia sino una implosión desconstructiva: 

Los sistemas comunistas no han sucumbido ante un enemigo externo, 

ni siquiera ante un enemigo interno (de lo contrario habrían resistido), 

sino ante su propia inercia, aprovechando en cierto modo la ocasión 

para desaparecer (¿tal vez estaban hartos de existir?) ( ... ) 

Lo que ha sucedido en el Este no ha pasado por las vlas de la ideología 
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y de la_violencia histórica.3 

Con el crepúsculo y muerte del socialismo real, las sociedades occidentales en su conjunto, 

han modificado el sentido modernizador de su noción de progreso, de igualdad, de justicia. 

Sin el enemigo común, Estados Unidos y sus aliados capitalistas han tenido que reinventar 

los propósitos que animan su desarrollo; mientras el libre mercado no ha llegado de manera 

uniforme a todas las.antiguas naciones socialistas. 

Luego de es~os cambios, frente a una crisis de identidad, el capitalismo se enfrenta a su 

propia imagen -y como en la fábula- se ha hecho notar que avanza desnudo. No sólo no ha 

triunfado con l~. caída del socialismo porque ésta ha ocurrido sin la mediación de la fuerza, 

sino que de. acuerdo a sus procesos gregarios podria quedar contagiado por el virus del 

desmoronamiento, "l~ tra~sparencÍa deÍ M~P' ~oino lo nombra Baudrillard: 

Es por lo tanto posible.que los p~lses del Este nos endosen este 

modelo de estrépitoso desbaratamiento viral; de virulencia desconstructiva 

de los poderes. A cambio, les. endos'aríamos nuestro virus liberal, _nu'estra 

compulsión de los objetos y dé imágenes, nuestra acumulación mediática 

y comunicacional, un virus devastador de la sociedad civil en 

este caso.4 

ÚLTIMO TREN A UTOPÍA: LOS SESENTA 

La amplitud de la banda de tolerancia de las costumbres humanas no nació con el siglo, 

pero se desarrolló a través de él mediante constantes transformaciones sociales. En la 

década de los sesenta desembocan los ideales de una juventud que se rebela con causas 

frente al excesivo autoritarismo y rigidez de las sociedades, y de ahí se proyectan como un 

3 Jean Baudrillard, lll i/11sió11 rle/fi11, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 61. 

'/bit! .. p. 62 
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eco múltiple los logros de la revolución cultural y social más trascendente del siglo. Ese fue 

un periodo de símbolos, de conciencia política, de participación, de critica y acción, de 

cambios dolorosos y arriesgados que señalaron el camino de los decenios posteriores. 

Los años sesenta fueron una ruptura constante y plural en muchos aspectos sociales, que 

modificó totalmente el ritmo tradicional y conservador de los años precedentes. Duran!~ esa 

década los jóvenes se manifestaron en París, en Praga, en San Francisco, en México, 

uniendo a los obreros, a las amas de casa, a los intelectuales, a los artistas, en coros 

gigantescos en contra de la opresión. La liberación sexual, el feminismo, la música como 

arma ideológica -básicamente el rock-, y la afirmación de ideas tendientes a reformar las 

condiciones autoritarias de los gobiernos y las sociedades, fueron las más importantes 

características de la década más intensa y compleja del. siglo. Década de minifalda y 

panfleto. 

La liberación sexual terminó conjurada por cuatro letras que despojan al individuo del 

sistema inmunológico, el Sida como pandemia, lej.os de ser un castigo para homosexuales, 

es una realidad que ha cambiado el panorama. de ·las.: relaciones íntimas desde su 

descubrimiento a principios de los ochenta .. El fenÍlnismo reivindicó los derechos 

inmanentes de la mujer como pieza fundamental de las ~ociedad~s. t~nlbién, terminó por 

incorporarlas de lleno al ritmo alienante del mundo lmhistrial; · . . 

Quienes vivieron esos dias aspiran al recuerdo de la irrecuperable inocencia de un momento 

único en la historia del siglo; las sociedades actuales deben gran parte de su libertad y 

espíritu de tolerancia a esos caminos, momentos en lo que fue sembrada también, la semilla 

de la desintegración. De acuerdo al juicio del sociólogo Gilles Lipovetsky, los sesenta 

fueron años-bisagra, años que produjeron un nuevo liberalismo cultural, "fue el último gran 

sueño colect!vo. Hoy sólo queda el desencanto del universo del mercado y la democ,racia 

liberal".5 

El caso mexicano no es la excepción en la relevancia de los cambios producidos en los 

'Citado en Z\lónica Delgado, "Un mayo encendido", Reforma, secc. int., domingo 10 de mayo de 1998, p. 4. 
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turbulentos sesenta, 1968 es uno de los pulsares que aún irradia incógnitas y provoca agrias 

polémicas entre los historiadores oficiales y los líderes de antaño. El movimiento 

estudiantil trascendió las aulas y halló resonancia en el medio social y cultural con 

demandas de democracia que fueron silenciadas a balazos. "Demócratas inaugurales" como 

los llama Carlos Monsiváis: "exigían el diálogo a un gobierno especializado en el 

monólogo".6 

La noción revolucionaria marcó las conciencias con la esperanza de la justicia para todos. 

Fue el XX un siglo de revoluciones intermitentes en todos los aspectos y continehtcs. 

México, Rusia, España, China, Cuba, son algunos ejemplos. Lo que no se lograba por la 

paz, mantuvo en alto la expectativa revolucionaria del cambio necesario: Pero ahora 

sabemos al fin que las revoluciones degeneran en lo mismo que combaten, hoy ese ca.mbio 

por la fuerza, esa ruptura violenta de los gobiernos y las costumbres es una más de las 

utopias desárrnadas: 

Nuestro siglo ha presenciado, con una mezcla de admiración y de impotencia, 

el impetuoso nacimiento del mito rev'otucionaiio, la des~·¿ciÓn de la doctrina 

vuelta catecismo, la congelación del terror conv~rtido e~:n;tl~arla 
administración de la muerte y, en fin, la petrific~dó~.d~l sistcema hasta su 

final pulverización. 7 

: .,_. ... : : ' 

En este mismo sentido a partir de la guerra del ~~1}~:p~~sico~ existen nuevas condiciones 

mediáticas de los conflictos bélicos, que se transmiten en directo en horarios de máxima 

audiencia. El levantamiento del Ejército Zapatista d~ Liberación Nacional en 1994 es la. 

muestra de que los movimientos armados se. orientan hacia nuevas trincheras, no fisicas 

sino virtuales, por supuesto, los medios masivos de comunicación y las nuevas re.des de 

información. 

•Carlos Monsiváis, "El 68: las ceremonias del olvido y del agravio", Vice>•ersa, núm. 65, octubre 1998, p. 39. 

'Octavio Paz, "La democracia, lo absoluto y lo relotivo" V11elta, núm 261, agos.-sep. 1998, p. 23. 
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CONFIGURACIONES POSMODERNAS 

En estos treinta años la juventud ha pasado de la poliuzación combativa a la indiferencia 

generacional. Los jóvenes politizados y pacifistas han dejado su lugar a una generación 

dispersa, poco participativa y muchas veces indiferente (de ahí la X de la incógnita con la 

que se nos ha etiquetado). La generación actual hereda el triunfo a largo plazo más 

importante de las luchas estudiantiles sesenteras, pero esa herencia no se percibe como tal, 

se ha olvidado en alguna parte el origen fundamental de las revueltas sociales de esos años, 

se subestima el principal logro que no es otra cosa que la libertad en su más amplia 

interpretación, la cual se ejerce a pesar de todos los pesares en la actualidad. 

Libertad de acción, de pensamiento y sobre todo de elección, libertad de vestido -y con 

todos sus bemoles- de expresión, de decidir la sexualidad y la relación con el cuerpo, 

libertad de raparse, tatuarse, perforarse e incluso cambiar de sexo y presumirlo por 

televisión. Libertad de manifestarse a favor de y contra todo, de pintar bardas y pegar 

propaganda, de organizar reuniones, colectas, mítines o conciertos en sitios públicos. 30 

años después de las más feroces represiones civiles de la historia reciente del mundo 

vivimos en la era de la libertad de los excesos. 

Se trata de lo que Lipovetsky designa como una "mutación sociológica global .en curso"8 

Cuando se encuentran bajo sospecha los fines de la modernidad, al conchiir .el socialismo 

real, después.de la noCión histórica de revolución, con la conformación de ún ·11'.1evo :arden 

global de las naciones, con la creciente intervinculación planetaria de las ~conomía~, en el 

apogeo de las masas cautivas por el consumo, cuando la tecnología y la digitalización se 

combinan con los usos tradicionales marcando el ritmo de nuestras vidas, y sobre todo al 

instaurarse definitivamente la estética del reciclaje, se perfilan los rasgos de la 

configuración posmodema de las sociedades: 

La sociedad posmodema es aquella en que reina la indiferencia de masa, 

'Gilles Lipovetsky, la era del mcio. Barcelona, Anagrama, 1986, p. 6. 
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donde domina el sentimiento de reiteración y estancamiento, en que la 

autonomía privada no se discute, donde lo nuevo se acoge como lo antiguo, 

donde se banaliza la innovación, en la que el futuro no se asimila ya a un 

progreso ineluctable.'' 

Pierde fuerza la integridad de los ideales colectivos, se minimiza la fe en el cambio masivo 

mientras se privilegia la competencia social a nivel individual a través de nuevos escenarios 

públicos, organizados por las relaciones económicas de consumo, Búsqueda constante del 

mejoramiento de la calidad de vida y el aprovechamiento del tiempo libre, elección 

continua y a la carta de un amplio menú de artículos, bienes, y servicios, proliferación de 

estereotipos y modas fugaces, constitución de la personalidad de acuerdo a la cantidad y 

calidad de los instrumentos tecnológicus que se poseen, sectarización del núcleo social a 

partir de la formación de círculos cerrados definidos por su capacidad de compra. 

LA IMAGEN ES LO MODERNO (LARGA VIDA A LO EFÍ.rv!ERO) 

El parpadeo constante frente al televi.sor es la ll1ejor ~etáÍora ~e la sensación de que la 

historia tiene prisa. Más que cualquier otra cosa, .la aceler~ción del desarrollo tecnológico 

ha trastocado para siempre nuestra percepción del tiempo. Un cambio fundamental ha 

ocurrido en nuestra asimilación de los eventos históricos .. 

La memoria histórica de la humanidad a partir de la populárización de la televisión desde 

mediados de los años cincuenta, acumula sucesos como flashazos instantáneos, de ahí la 

definición del filósofo Martin Heiddegger respecto de que la transición a la modernidad no 

se llevó a cabo con la sustitución de una imagen del mundo medieval por una moderna: 

"sino más bien el hecho de que el mundo se convierta en una imagen, es lo que distingue la 

imagen de la era moderna". 1º 

'tbicl. p. 9. 

'ºCitado en Hat Foster et al., la posmoclcnriclacl, Barcclo~a, Kairós, 1985, p. 34. 
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El vértigo del cambio ha sido la divisa de las sociedades durante el siglo que tem1ina, la 

mayor parte del bloque occidental ha promovido el cambio hacia la apertura social, en 

términos de autonomía individual. En las relaciones interpersonales, en el aprovechamiento 

del tiempo libre, en las maneras de vestir y de relacionarnos con nuestro cuerpo, en el 

cotidiano contacto con los medios masivos de comunicación, las sociedades han 

experimentado múltiples transformaciones que no han dejado de modificar las costumbres a 

lo largo de estos cien años. El cambio ha sido dialéctico en la medida en que los avances 

tecnológicos modifican las costumbres de las personas, y a su vez, estas transfieren sus 

nuevos puntos de vista y necesidades al mecanismo de la metamorfosis sin respiro. 

La tecnología se ha potenciado hasta convertirse en una obsesión permanente de los 

esfuerzos intelectuales más elevados del hombre. Nuestra relación estrecha con la 

tecnología es parte sustancial de las características del siglo, y en los recientes 25 años ha 

modificado de manera profunda nuestra percepción del tiempo y el espacio, la percepción 

de lo que somos, la comprensión de los lfmites que hemos dejado atrás, y la incertidumbre 

ante las· consecuencias de los vastos cambios que las nuevas tecnologías siguen 

promoviendo. 

Sin embargo va quedando una pasividad social .inmersa en el mar de simulaciones de la 

"historia inmediata'', Ianula y fugaz transposición de sucesos. Es el bostezo del espectador 

aburridopor el protagoni~l11o de su pasividad; ~s la solecÍ~d cie las la~gas noches frente al 
'"'.-.. ·_ ·' - . - ·---.· - ··-c ... , ' ,, ....... - - .. -. 

televisor. : 

GLOBAUZACION-NEOLIBERALISMO, i,SINIESTROS.GEMELOS? 

.' _.>_ ,_- . ''·, 

En los noventa c~noé:imos ~na nueva. palabra: globalización, llave maestra de la época 

P.osmodema pa.ra abrir todas las puertas del siguiente milenio, paradójica causa y solución 

de todos los problemas;. asamblea que reúne en palacios de cristal a los dueños de las 

empresas que dominan al mundo, voz ineludible que disuelve las fronteras y forza a las 

naciones a aliarse en bloques económicos regionales. Ni panacea curalotodo ni cáncer 
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monal de necesidad, en rigor, nada estrictamente nuevo, desde que el mundo es mundo 

existe una tendencia natural que intervincula a los hombres pese a sus lejanas geograílas; 

desde una perspectiva histórica las cruzadas, la conquista árabe de España, los viajes de 

Marco Polo a Oriente, las expediciones al Africa, el descubrimiento y conquista de 

América, las treces colonias inglesas en Boston, fueron eventos globalizadores. 

No obstante, de unos años a la fecha esta situación se ha radicalizado, se trata de un proceso 

intercultural y económico irrefrenable que crea cada vez más vínculos entre las economías, 

las culturas y las políticas regionales, proyectándolas a nivel mundial y obligándolas a 

regirse bajo los lineamientos de instituciones internacionales. El fenómeno de la· 

globalización despliega numerosos efectos en un abanico de ofertas que nos envuelve, 

. cambia la noción tradicional de penenencia a un Estado (ciudadanía) en un proceso sutil 

que nos afecta cotidianamente: 

La globalización supone una interacción funcional de actividades económicas 

y culturales dispersas, bienes y servicios generados por un sistema con 

muchos centros, en el que impona más la velocidad para recorrer el mundo 

que las posiciones geográficas desde las cuales se actúa. 11 

Sobre todo, cambia con este movimiento la noción tradicional de patria, la cual en la 

actualidad es una suma de factores de residencia -clandestina o legal-, promiscuidad de 

íconos culturales, y asuntos laborales que están enlazados de manera estrecha con la 

producción, distribución y consumo de bienes: 

Los objetos pierden la relación de fidelidad con los territorios originarios. 

La cultura es un proceso de ensamblado multinacional, una articulación flexible 

de partes, un montaje de rasgos que cualquier ciudadano de cualquier país, 

religión o ideoÍogía puede usar. 12 

11 Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos. México, Grija1bo, 1995. p. 32. 

12 fdem. 
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En. el centro de la polémica actual acerca de las condiciones de la sociedad y la cultura se 

presenta un cuestionamiento que va de la mano de estos procesos: ¿por qué la globalización 

y la economía neoliberal tienen que ser siniestros hermanos gemelos? He ahi el dilema, ahi 

está el detalle de las discusiones presentes sobre política, economía y cultura. 

Al citar a los nuevos liberales unos piensan en bienestar para las familias y otros en la 

producción de pobres listos para exportación. La economía neoliberal sirve a su amo que es 

la globalización en términos de beneficios sólo para los que poseen alguna posibilidad real 

de entrar en el juego de conectarse con el virtual progreso mundial, y su compromiso no es 

de ninguna manera ofrecer alternativas reales de desarrollo para los millones de olvidados 

que no están dentro de la circunferencia del gran capital: 

El modo neoliberal de hacer la globalización consiste en reducir empleos 

para reducir los costos, compitiendo entre empresas transnacionales que 

no se sabe desde dónde se dirigen, de manera que los intereses 

sindicales y nacionales casi no pueden ejercerse. 13 

En la segunda mitad del siglo XX, entre principios de los años cincuenta y hasta entrados 

los setenta, el explosivo crecimiento económico mundial, la mayor productividad industrial 

debido a procesos tecnológicos en desarrollo constante y el aumento, del comercio 

internacional, en lugar de ofrecer. mayores expectativas de empleo y un mejor reparto de la 

riqueza mundial, incrementó las desigualdades entre las regiones pobres y ricas. Esta 

paradoja creada por los beneficios crecientes concentrados en pocas manos, se radicaliza a 

partir de la disolución del Es.lado.de bienestar social (we/fare state) que había procurado 

mantener un crecimiento equilibrado de la· s'ociedad: 
;-,-o • . --

La liquidación delEst.ado''de: bienestar sol:ial tuvo, sin duda, una consecuencia 
• ~ '1 · f ' • . ~ "_, !·', "· .; • • , ; · -, " ·, ~ . , ,- - _ 

directa: Iascrisis qu°i: lmbia logrado detene.r resurgieron con más fuerza. 

Estos cost~s s26i,al~s aa~~r~~ la,cag~cicÍ~d0 polític~·de integración de una 

sociedad Úb6~1lí).iJ~'ihdi6~·d~r~~~eJ~11ln'~~ iri~do iriequívoco un aumento 

".ldem. 
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de la póbreza, de la inseguridad social, de desigualdad de los salarios; 

todo esto resume las tendencias de la desintegración social. 14 

Conclusión evidente, dentro del Estado neoliberal ningún mecanismo, institución o persona 

garantiza igualdad de acceso a los bienes de la globalización. Muy por el· contrario, se 

establece una lógica de desarrollo inequitativa, que llena de conflictos el panorama social al 

impedir que las mayorías accedan a tener oportunidades claras de preparación, desarrollo y 

crecimiento. El Estado neoliberal es una entidad atada de manos, cuya función primordial 

tradicional, el mantenimiento de instituciones sólidas que defiendan los derechos de la 

población, se pierde ante los fríos asuntos de la numerología económica internacional, 

regulada por entidades como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que 

mucho saben de crédito y muy poco de consecuencias sociales: 

Al imponerse la concepción neoliberal de la globalización, según la cual los 

derechos son desiguales, las novedades modernas aparecen para la mayoría 

sólo como objetos de consumo, y para muchos apenas como espectáculo. 

El derecho de ser ciudadano, o sea, de decidir cómo se producen, se distribuyen 

y se usan esos bienes, queda restringido otra vez a las élites. 1s 

Hace. 500 años América Latina conoció de manera sangrienta su primera modernidad, 

Europa nos hizo partícipes de las nuevas formas del mundo con una mano en la espada y 

otra' en el crucifijo. Hoy, el signo finisecular más trascendente es el de la interculturalidad, 

la mezcla, el reconocimiento de las diferencias socioculturales y económicas de la 

población mundial. 

Una fractura marcada divide al siglo XX en dos mitade~ disímiles, l~ primera consagrada al 

combate, a la expansión, a la conquista, definidá po(la llamada "industrialización de la 

guerra" -según el término de Anthony G\ddens- 16
; la segunda,~~ un largo proceso de 

reordenamiento de las naciones marcada por la e~plosió.n' dc':inográfic~, co~· el temple de 

"Jilrgen Habermas, art. cit., p. 44. 
15 Néstor García Canclini, op. cit., p. 42. 
" Anlhony Giddens, Co11sec11e11cias de la modernidad, Madrid, Alianza Universidad, 1993, pp. 60-80 . 
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. una tensión fria entre dos grandes bloques, luego, la constitución gradual de un nuevo orden 

que· involucra a todos los paises interconectándolos económicamente, y estrechando sus 

relaciones políticas ante un panorama de promiscuidad cultural. Apenas han transcurrido 

diez años de. este nuevo orden del mundo, del acento en la globalización y el 

neolibe.rálismo, somos participes como protagonistas o como testigos de los procesos que 

definen la nueva estructura de las sociedades. Es en esta zona fronteriza entre siglos donde 

se disuelve la mayoría de los conceptos que impulsaron el curso de las acciones sociales 

históricas, es en esta playa donde se quedarán los restos del naufragio de los grandes 

sistemas de ideas que navegaron el siglo. Aquí mismo es donde iniciarán o continuarán su 

metamorfosis las características inherentes a las sociedades contemporáneas, y de este 

punto zarparán diferentes visiones del hombre y su relación con el universo entero, que 

dejarán la frontera para construir nuevas configuraciones del mundo mar adentro del siglo 

XXI. 

13 
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1.2 CAR,\CTERÍSTICAS DE LA POSMODERNIDAD EN EL Ái\IBITO 

DE LA COMUNICACIÓN 

¿Quién y con qué pruebas decreta el fin de una época histórica y el inicio de la siguiente? 

¿Cómo reconocer las transformaciones que habrán de justificar el cambio, y que darán una 

nueva dimensión a nuestros conceptos? Es evidente que en el ámbito de la sociedad los 

cambios históricos siempre son complejos y no admiten interpretaciones unilaterales, por el 

contrario, se circunscriben a un complejo prisma de causas y efectos que por su propia 

naturaleza no pueden ser pasados por alto en el campo de las ciencias sociales. 

Al desarrollar el debate sobre el supuesto fin de la modernidad y la definición de rasgos 

socioculturales reconocidos como "posmodernidad", es necesario efectuar una lectura 

rigurosa de los aspectos que definen nuestro actual momento histórico, tenemos que 

reconocer una serie de transformaciones en proceso que definen las características de esta 

época en el ámbito de las sociedades occidentales contemporáneas: 

¿Qué es la modernidad? Ante todo es un término equívoco: hay tantas 

modernidades como sociedades, cada una tiene la suya. Su significado 

es incierto y arbitrario, como el del periodo que la precede, la Edad Media. 

Si somos modernos frente al medievo ¿seremos acaso la Edad Media 

de una futura modernidad? Un nombre que cambia con el tiempo, ¿es un 

verdadero nombre? La modernidad es una palabra en busca de su significado: 

¿es una idea, un espejismo, o un momento de la historia? ¿somos hijos de la 

modernidad o es ella nuestra creación? Nadie lo sabe a ciencia cierta. 

Poco importa: la seguimos, la perseguimos ( ... ) Desde 1850 ha sido nuestra 

diosa y nuestro demonio. En los últimos años se ha pretendido exorcisarla 

y se habla mucho de la 'postmodemidad' ¿pero qué es la postmodernidad, 

sino una modernidad aún más modema? 17 

17 Octavio Paz. Com•erge11cias, Seix Barral, 1992, p. 14. 
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He iniciado premeditadamente con las reflexiones de un poeta acerca de la definición de 

modernidad, justamente para señalar el camino, Paz no es sociólogo ni historiador, por lo 

que su opinión está más cercana a la modernidad artística, entendida como el proyecto 

cultural de las vanguardias. Sin embargo, deja en claro que la búsqueda de un concepto 

proteico es el intento de la reflexión por captar la esencia de un objeto en movimiento, en 

este caso la sociedad. 

La disolución del conflicto entr~ el capitalismo y el socialismo, fue el inicio de la caid~ de 

las ideologías totalitarias, .y el sradual surgimiento" de una conciencia post-histórica, .donde 
~' . ' ' 

los acontecimi,entos nose orientan ya con fines auna noción de progreso universal, y la 

consolidación del individualismo ante un paulatino debilitamiento de las instituciones 

sociales traclicio~al~~. . 

Esa ruptura, lejos de significar la supremacía hegemónica del capitalismo por sus virtudes, 

la significó por sus vicios. Ese cambio fue, ante todo, un ajuste de cuentas con la realidad, 

lo cuai se manifestó en primera instancia con la expansión global de patrones de la cultura 

capitalista. El "planeta Me Donald's" y la "generación Pepsi" aterrizaron finalmente en 

Moscú, las rocas picoteadas del muro llegaron al aparador de las joyerias, mientras el 

abracadabra del cambio: perestroika, quedó escrito en las suelas de una marca de zapatos. 

De este nuevo escenario surge la pregunta que orienta la búsqueda del nuevo orden de las 

sociedades, ¿qué consecuencias implica la integración de un nuevo contexto histórico, 

social y cultural, r1ás allá del cambio nominal? 

Desde la perspectiva de nuestro actual periodo histórico es imprescindible efectuar una 

evaluación y redefinición del concepto de modernidad, ya que en él se encuentran muchas 

de las claves para entender la actual polémica de la transición de los fines modernos en las 

sociedades posmodemas. Para iniciar es preciso tomar en cuenta las distinciones que hace 

Marshall Bemian a tres conceptos que van de la mano: modernidad, modernización, y 

modernismo. 
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La modernidad se entiende como una etapa histórica fundada en los modos de vida y 

organización social que surgieron en Europa desde alrededor del siglo XVIII en adelante, y 

cuyas expectativas se han compartido a nivel mundial desde la Ilustración. La 

modernización es un proceso socioeconómico que trata de ir construyendo la modernidad, y 

finalmente el modernismo se comprende como el proyecto cultural de renovación que trata 

de seguir a la modernidad: 

Hay una forma de experiencia vital -la experiencia del tiemp~ y el espacio, 

de uno mismo y de los demás- que comparten hciy los hombres y mujeres 

de todo. el mundo. Llamaré a éste conjunto d~ experiencias la "modernidad". 

Ser modernos es encontramos en un entorno que nos promete aventuras, 

poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, 

al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que 

sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernos 

atraviesan todas las fronteras de la geografia y la etnia, de la clase y la 

nacionalidad, de la religión y la ideología: se puede decir que en este 

sentido la modernidad une a toda la humanidad. Pero es una unidad 

paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja a todos en una vorágine 

de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de 

ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo 

en el que, como dijo Marx, 'todo lo sólido se desvanece en el aire'. 18 

Berman sugiere que la modernidad como experiencia histórica significa principalmente 

desarrollo, lo cual ha generado crecimiento, expansión, progreso, pero al mismo tiempo 

explotación, enajenación y frustración, de lo que se deriva un cuestionamiento severo .. sobre 

los fines de este concepto, que si bien es un producto de la historia 'Y.Ías sociedades 

occidentales, ha adoptado -como apunta Paz- tantas forma5 como nacion~s dellC elplan,eta. 
'" :,-,- ,""' .. 

Hay que subrayar que existen diferentes niveles de modernidad, ente.ndida como un proceso 

que animado en la razón avanzaría a la vez hacia. la ~buridanCia, la libertad ~ el progreso, 

11 /\farshatl Bennan, Todo lo sólido se desmnece en el.aire, México, Siglo XXI, 1992, p. 1. 
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unificando los logros mundiales, fundamento que se ha desmentido a lo largo de la historia. 

No es lo mismo la modernidad europea o norteamericana, que la de América Latina, esto se 

debe sin duda, a las características del desarrollo industrial y cultural de cada país. 

~ ' -
Asi llegamos a un punto crucia.l en el. debate modernidad/posmodernidad en nuestros 

paises, partiendo del nivel de desa.rrollo qu~ han alcanzado los paises del primer mundo y 

del supuesto fin de los ideales de:Ia /nodemidad, cabe preguntamos si también en 
. . . ' . . -

latinoamérica podemos dar por. conÍ::luido ese': proceso, cuando nuestros niveles de 

crecimiento son mínimos y)os "b~~~flcios." clelo "moderno" son s.ólo para unos cuantos 

privilegiados. 

No obstante, el concepto de modernidad surge -incluso antes de que así se le designe

fundado en el triunfo de la razón y en una progresiva sumisión del sujeto ante ella, es ahí 

donde se encuentran todos sus conflictos, en el enfrentamiento directo de la tecnificación y 

la destrucción del individuo, por eso señala Alain Touraine en su lúcida crítica de la 

modernidad: "la ideología modernista afirma ante todo la muerte del sujeto", y va más allá 

al señalar las causas, "el modernismo es un antihumanismo pues sabe muy bien que la idea 

del hombre ha estado vinculada con la del alma, la cual impone la idea de Dios". 19 

Esta es la raíz misma de la crítica actual a ese concepto, no se trata de rechazar la· 

modernidad, porque. ello irremediablemente nos devolvería al orden precario. que ella - _,_ ·--; - -· _ .. '_· -- - . 

misma ha .. sustituido, sin embargo el objetivo primordial es el de cuestionar que la 

modemidád que' co~ocemos sea el único cnr'!ino conocido, el inevitable "011e best way'' de 
- - -: '-, -.,, --; '•·. ·.' 

la organizaéión .. po!íÜca de las sociedades. En este punto se manifiestan las seil~~ de la 

actual tr~siciÓ~ soci.ocultural de las sociedades, que se definen, de ~cuerd<l aÍa óptica 

pa~adójica:de l~ p~s.riod~midad, a partir de la disolución de lo.social.· 

El debate de los r~gos de la posinodemidad está unido inseparablemeíiteala.cuestiÓn de lo 

moderno. Pero, ¿cuál· es la frontera y cuáles sus signos .. de ideritid~d? Illtelectuales y 

sociólogos coinciden en qu~ vivimos u~a metamorfosi~ deimurid~ tdl y como lo 

•• Atain Touraine, Crítica de la modernidad, Buenos Aires, FCE, 1994; pp. 36-37. 
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conocíamos, un cambio de piel de la mayoría de los sistemas que nos orientan, un reajuste 

de las características sociales de la humanidad debido principalmente a los intensos y 

constantes avances tecnológicos, y por supuesto a las grandes transformaciones históricas 

de los últimos años: 

... lo posmodemo ya está implicado en lo moderno debido a que la modernidad, 

la temporalidad moderna, entraña en sí un impulso a excederse en un estado 

distinto de sí misma. Y no sólo a excederse, sino a resolverse en él en una especie 

de estabilidad última, aquella a la que apunta, por ejemplo, el pr9yecto utópico, 

pero también el simple proyecto político implicado en los grandes relatos 

emancipatorios. Por constitución y sin tregua, la modernidad está 

preñada de su posmodemidad.2º 

Para acercamos a esta noción primero precisaré la definición que por sus características 

socioculturales más se acopla a los fines de esta investigación, y luego describiré el 

objetivo más importante de este punto, una radiografia de las características más notables 

de fas sociedades posmodemas. Partiendo de las características de interculturalidad de las 

sociedades que Garcia Canclini designa bajo el término de'"procesos de hibridación" 21 

éste concibe a la posmodernidad "no como una etapa Íotalmente distinta ni sustitutiva de la 

modernidad, sino como un desarrollo de tendencias modernas que se reelaboran en los 

conflictos multiculturales de la globalización".22 

Al respecto entre la gran mayoría de los autores reconocidos existe hoy un consenso, la 

posmodernidad no es una nueva etapa histórica como afirman algunos, en contraposición a 

lo moderno, sino una radicalización de la mayoria de los conceptos y costumbres de la 

modernidad, en la cual los procesos como nunca antes cuestionan su validez. El "Aleph" 

borgiano, un punto donde convergen todos los puntos; todas las temporalidades históricas, 

todos los hábitos y costumbres, todos los niveles de desarrollo, todas las enseñanzas, 

tradiciones e inventos de las generaciones que en la tierra han sido. 

'° Jean Francoise Lyo1ard, lo inl111ma110, Buenos Aires, Mananlial, 1998, p. 34. 
"Néstor Garcia Canclini, C11/111ras híbridas, México, Grijalbo, t990, p. 15. 
"/bici., p. 47. 
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Anthony Giddens, sociólogo británico interpreta a la fase actual del desarrollo como una 

modernidad reciente o tardía, marcada por la radicalización y universalización de las 

características fundamentales de la modernidad: 

La modernidad es un orden postradicional en el que no obstante, 

la seguridad de tradiciones y costumbres no ha sido sustituida por la 

certidumbre del conocimiento racional. La duda, un rasgo que impregna 

la razón crítica moderna, penetra en la vida de cada día y en la conciencia 

filosófica y constituye un aspecto existencial del mundo 

social contemporáneo.23 

Para Giddens, sustituir la narrativa evolucionista o desconstruir la línea de su relato ayuda a 

clarificar el cometido de analizar las características de la modernidad y dar luz al debate de 

la posmodernidad, esto significa asumir que la historia no puede ser vista como unidad o. 

reflejo de ciertos principios unificadores de organización y transformación que le han dado 

sentido. 

Asimismo señala cuatro dimensiones principales de la modernidad: .. el industrialismo, el 

capitalismo, la industrialización de la guerra y la vigilancia de todos los aspectos de la vida 
- ~ - - - ~- ' - ' . . ,...: -

. social, lo cual repercute en una nueva definición de los individuos dentro de la sociedad, en 

favor de un sistema social autoproducido, autocontrolado y autorregulado. 24 

A partir de la pulverización del régimen socialista en el mundo, surgió con fuerza la noción 

. del rompimiento con la linea tradicional de la historia y el desarrollo humano, y esto 

constituyó un alta.voz fundamental para propagar el modo de vista capitalista, apoyado en In 

producci.ón y consumo de bienes. Dicho de otro modo, el debate 

modernidad/posmodernidad puede ser entendido como un punto de convergencia de 

paradojas: 

"Anthony Giddens. Modemidad e iclemidad del yo, Barcelona, Península, 1994, p. 20. 

,. /bid. pp. 60-80. 
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La controversia de una época que se siente en mutación de referencias, 

debilidad de certezas, y proyectada hacia una barbarización de la historia, 

ya sea por carencias y miserias socio-humanas, ya sea por su contracara: 

la aceleración de 'la abundancia' para un futuro definitivamente deshumanizado.25 

El estado de las sociedades posmodemas está inmerso en una maraña de contradicciones y 

paradojas irresolubles en el corto pla2o, inmerso en un escenario de crímenes silenciosos e 

impunes iniquidades alammntes, es el inicio del orden social del siglo XXI, qu~ exhalta al 

máximo las naturales diferencias de los hombres. Carentes de un lugar más apropiado para 

escupir, las sociedades actuales escupen sobre los despojos de sus ideales perdidos, y no 

encuentran en ello castigo ni remordimiento moral. Sociedades sin utopías ni soluciones, 

dedicadas a velar pasivamente los re~tos de su propia crisis: 

... más allá o por debajo de lo seráfico que el postmodemismo ha querido ver 

en el espíritu de nuestro tiempo, es el cinismo lo que se ha convertido en el 

síntoma más característico de la civilización actual. "Cínico" entendido en 

su acepción peyorativa corriente -y no en su contraria, la acepción filosófica( ... ) 

Es alguien, por ejemplo, que ejerce la corrupción como sustituto válido.del respeto 

a la ley ( ... ) Una civilización cínica, esto es, una construcción del 

mundo de la vida que, para afirmarse en cuanto tal, debe volver sobre la. 

destrucción de la vida que está implícita en su propio diseño y utílizadó 

expresamente.26 

En una sociedad cínica no hay culpa, no existe el pudor, ya no hay. nada que ocultar para 

evitar sentir vergüenza, y la vergüenza ya no implica ni rubor. ni sobresalÍo. Como 

Diógenes modernos, sólo le pedimos a la moral que se aparte para que no nos oculte el sol 

de un capitalismo salvaje que nos deslumbra. La principal. de· tas "fatigas" posmodemas 

continúa Echeverría: 

"Nicolás Casullo (comp.), El debate modernidad-posmodernidad, Buenos Aires, Punto Sur, t 989, p. 11. 

"Bolívar Echeverria, las il11sio11es ele la modemiclad, Buenos Aires, Punlo Sur, 1989, p. 11. 
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se contenta con ser la administración de una crisis declarada insuperable 

y serlo de manera cínica, es una muestra evidente del estado de agotamiento 

de la política económica, precisamente de aquella actividad que la cultura política 

moderna tiene puesto como la piedra angular de todo su edificio.27 

Una vez que los fines de la modernidad se cuestionan porque ya no responden al estado 

actual de las sociedades, o, al menos a sus fines primordiales con respecto a la sociedad, 

nos encontramos frente a una tendencia creciente que favorece más que nunca la libre 

determinación individual de la vida: 

... el tiempo posmoderno es la fase coo/ y desencantada del modernismo, 

la tendencia a la humanización a medida de la sociedad, el desarrollo 

de las estructuras fluidas moduladas en función del individuo y sus 

deseos, la neutralización de los conflictos de clase, la disipación del 

imaginario revolucionario, la apatía creciente, la desubstancialización 

narcisista, la reinvestidura coa/ del pasado. 28 

En este nuevo panorama social, desinteresado de "los grandes relatos emancipatorios" 

como expresa Lyotard,29 las sociedades contemporáneas se ven despojadas de algo enorme 

e intangible que nunca imaginaron perder: la noción de futuro. No hemos rebasado al 

futuro, pero si a la idea que teníamos de él, lejos de predecirlo, lo reinventamos cada día y a 

cada momento despliega un panorama inesperado. Rebasado el concepto mecanicista de la 

historia (que suponía un inicio, un fin y una dirección determinados), existe la certeza de un 

renovado tiempo circular, con la variedad de que converge inmediatamente sobre el 

presente. Como si la historia se encontrara en un punto de quiebra y fuera incapaz de 

encontrar el rumbo adecuado. "La diferencia fundamental entre el posmodemismo y el 

modernismo es que mientras el modernismo supone una orientación hacia el futuro, el 

posmodernismo lo hace hacia el pasado".3º 
21 /tflmr. 
"Gilles Lipovetsky, op. cit., p. 113. 
'
9 Jean Francoise Lyotard, lcz co11clicio11 pos11101ler11a, Madrid, CáteJra, 1989, pp. 9-11. 
'º Samuel Arriarrán, Filosofia ele la posmoclemiclacl, México, Facullad de Filosofia y Letras, UNAM, 1997, 
p. 170. 
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En la"actualidad el concepto de "estilo de vida" adquiere una importancia fundamental para 

entender .la· problematización entre lo social y lo individual, y las nuevas formas de 

identidad que adoptan los individuos. La vida diaria se convierte en un enorme escenario 

donde estamos forzados a elegir entre múltiples opciones para configurar nuestra 

personalidad en medio del grupo social. Tal como en ta secuencia inicial de la cinta 

Trainspotting del escocés Danny Boyle, el personaje de Rentan estalla ante el acoso del 

verbo "choose" que martillea incesante en su cabeza: 

La cúltura posmodema es descentrada y heteróclita, materialista y psi, 

pomo y discreta, renovadora y retro, consumista y ec~logista, 
sofisticadá y b~pontáne~. espectacular y creativa; el futuro no tendrá 

que es~oge~. ~ria de esas tendencias sino que, por el contrari~. desarrollará 

las tÓgicas duaÍ~s,Ia: correspondencia flexible de las antinon1iri~. 31 

' ' :· ' ,:--
En el momento actual -como nunca antes- la influencia de los acontecimientos y de los ritos 

de relación social modelados en el consumo, suponen una t~ánsfoniiac,ión de la identidad de 

los individuos. En este aspecto los medios de comunicación .electrónicos desempeñan un 

papel crucial para entender las maneras como se ·altera. la concepción tradicional del 

individuo en su entorno sociohistórico. El agobio es la primera respuesta ante está 

compresión de lo humano en un sólo instante inagotable, luego ta indiferencia que nos 

inhabilita para tomar parte en la reflexión y jerarquización de las actividades humanas. 

Unos más, otros menos, todos, querámoslo o no, somos ya 

modernos o nos estamos haciendo modernos permanentemente. 

El predominio de. lo moderno es un hecho consumado, y un 

hecho.decisivo. Nuestra vida se desenvuelve dentro de la 

modernidad, inmersa en un proceso único, universal y cons

tante que es el proceso de la modemización.32 

" Gilles Lipovetsky, op. cit., p. t l. 

"Bolívar Echeverría, op. cit., p. 47. 
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Es necesario un debate a profundidad sobre el conflicto entre razón y sujeto, entre la ciencia 

y la conciencia, y los beneficios que aún necesitamos de la técnica, retos que aún enfrenta 

la modernidad en Latinoamérica, ya que es imposible que nos neguemos a los avances de la 

ciencia y la tecnología, pero tampoco podemos consentir que e.stos logros beneficien sólo a 

unos cuantos. La modernidad -senala Touraine-, es el diálogo entre la razón yel ~ujeto:"sin 
la Razón, el sujeto se encierra en la obsesión de su identidad; si~;ersujet6', la Razón se 

convierte en el instrumento del poder" .33 

Aún es posible asegurar que el proceso que se ha denominado históricamente "modernidad" 

continuará en todo el mundo, lo interesante, y es aquí donde todos debemos tomar parte, es 

la elección de lo que queremos de la modernidad, en esta franja de elección reside nuestra 

libertad frente al impulso enajenante de este proceso, en esta zona se desarrolla la lógica de 

"lo posmoderno". Si la posmodernidad existe, somos necesariamente posmodernos, y aquí 

se inscribe la necesidad de mantener en alto la cultura de la resistencia ante lo 

deshumanizan te. 

33 Ala in Touraine, op. cit., p. t 3. 
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"Cuando llegue el fin-delÍiiÜndo, lo tr;~smitircmos en directo." 

Ted TÜme;,propi~uirici de la cadena CNN 

Sumergidos en el mecanismo implacable de la globalización, protagonistas· de un proceso ·· 

individualizador crccienie donde la efervescencia ética no implica obligaciÓn ni sanción y, 

sobre todo, atrapados en las redes que tienden los medios de comunicación, los cuales no 

ven receptores sino consumidores, nos encontramos en un mecanismo masivo de 

simulaciones que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX; el imperio de la novedad es la 

estrella que ha conducido el progreso tecnológico y el desarrollo científico, pero ésta ha 

creado un conflicto creciente que en la actualidad se manifiesta de manera potenciada, la 

reducción del individuo a mera cifra de la cadena de producción. La lógica de la 

modernización produce barreras invisibles entre los hombres, que dificultan las relaciones 

humanas, la información, enferma de novedad se pasea por las pantallas sin dejar rastro, la 

comunicación, atrofiada por la espectacularidad de la fibra óptica, enlaza la incomunicación 

en el mundo. 

' . 
La obsesión tecnológica despoja a las sociedades .. del tiempo mínimo de asimilación de lo 

nuevo, todo ocurre a la _velocidad d~I rayo,' t()cl~ cámbla; se modifica o seáltera en . -_, ,., - ,_,- .... _,_, .. ' .. -- ., - - '' 

fracciones de segundo, y al individuo se -,e óbHga a ser testigo éte todO' . .La ubfouidad de los 

mass media transgrede la intimidad de los ~bj~t~s y 1~ 3p~r;6:ó~~;·'¡'~~~~lendo cánones Íle 

comercialización ante todos los eventos. 
. ' ' ,. ·~. 

. . .-. . . . 

La comunicación, o ese proceso social qu~ n~~e;ariame~;e exige un grado de_ participación 

multiplica sus alcances, extiende sus brazos, alarga el vasto panorama de sÚs territorios, 

abre las alas y se escapa a través del televisores sofisticados, estereos con sonido digital y 

computadoras repletas de datos y fórmulas. La información por su parte, abarca ya todas las 

latitudes del planeta y todas las longitudes de los medios, mientras millones de bits circulan 

silenciosos por rutas invisibles, constituyendo un volumen impresionante de mercancia, 

24 r-~~~-~~~~~ .... 
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válida sólo en el momento en que es decodificada y digerida por las audiencias 

mayoritariamente pasivas no sólo de los medios masivos tradicionales, sino de nuevos 

soportes comunicativos como la red de redes intemet. 

La multiplicación de las redes de información y las amplias posibilidades que adquiere la 

comunicación digital no son un problema en sí mismas, el verdadero conflicto radica en 

que la comunicación y la información atienden a códigos de ética flexibles, sus mensajes 

constituyen fines en sí mismos, por lo que ya no requieren en su integración nociones como 

veracidad, honestidad, objetividad, contextualización o trascendencia. Comunicación e 

infonnación se sirven una de la otra para crear sus propios escenarios donde sólo sus leyes 

son válidas: la inmediatez, la espectacularidad, la descontextualización, el morbo insensato 

de la violencia cotidiana, la lujuria pornográfica de los obscenos asuntos sexuales de las 

figuras públicas. Comunicación masiva en competencia comercial permanente que se 

engaña a sí misma y engaña truculentamente a las audiencias pasivas. Información 

tumultuosa repleta de sensacionalismo y espectacularidad "en directo", que infomia poco 

y mal de lo importante, y abunda en la vulgaridad que prefieren las mayorías. 

El entrettmimiento banal se ha consolidado como parte sustancial de nuestro cotidiano 

contacto con los medios y nadie parece alarmarse, por el contrario, la competencia entre los 

medios electrónicos por ofrecer el espectáculo más ridículo o morboso, se intensifica a 

diario para complacencia de los receptores/consumidores, y para regocijo de los 

propietarios de las empresas mediáticas, quienes de este modo mantienen a gusto a su 

monarca, el insaciable "Rey Ting". La vulgaridad es el pan nuestro de cada dia. "Ya no 

estamos en el drama de la alienación, sino en el éxtasis de la comunicación. Y este ~xtasis 

si es obsceno, actualmente existe toda una pomografia de la información y la 

comunicación". 34 

Como perversos reyes Midas, todo lo que tocan los medios lo trivializan, lo vuelven 

ambiguo, camaleónico, el contenido de los mensajes comunicativos de los medios masivos 

electrónicos ha sido más que nunca desustancializado, como si la verdadera noticia fuera la 

"Jean Baudrillard, El otro por si mismo, Barcelona, Anagrama, 1988, p. t 8. 
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espectacularidad, el grito, el escándalo, y no los hechos en si mismos, los cuales se 

sustituyen unos a otros en la medida de nuestros parpadeos. Al no ver en las "audiencias 

cautivas" más que a potenciales consumidores, la información es descontextualizada para 

resaltar sus ángulos más triviales; George Steiner, filósofo y crítico de la cultura 

contemporánea, señaló en México que lejos de los políticos, los sociólogos o los 

historiadores, son los publicistas quienes mejor conocen las características de la sociedad 

en esta época. Son ellos el auténtico poder tras el poder mediático de la comunicación, son 

ellos los genios que dan cuerda al mecanismo del consumo, que produce mensajes con 

características desechables, sólo atienda a la publicidad, úsese y t!rese. 

El narcisimo actual ha encontrado el mejor de los vehículos para propagar su éxtasis y 

difundir su verdad, las novedades de los bienes y servicios se concentran ahí donde se 

distribuye también la esperanza de acceder a ellos, en el espejo vacío de los medios 

masivos de éomunicación. Nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del 

medio en que se mira. Se trata de la herramienta más eficaz para mover el engranaje del 

consumo, afirmando la presencia del cambio en este sendero proteico de los tiempos. Cada 

paso que se gana en el terreno tecnológico digitalizando nuestro contacto con los medios, se 

pierde en el de la frivolidad de lo que se analiza al vapor, lo cual. define el deterioro en la 

calidad de los mensajes y afirma la supremacía de la cantidad; Vivimos en el fin de la 

profundidad y la trascendencia: 

A imagen y semejanza de la televisión,: el mejor objeto prototípico 

de esta nueva era, todo el univers~ qu~ nos. r~dea e incl~~o nuest~o 
propio cuerpo se convierten en pantaÍiá de~:ontrol ( ... ) nuestra propia 

esfera privada ya no es una escena en ·la que se inierprete una dramaturgia 

del sujeto atrapado tanto por sus objetos como por su imagen, nosotros 

ya no existimos como dramaturgos o como actor, sino como terminal 

de múltiples redes. 35 

Ante estos rituales de la transparencia cómo ·1os nombra Baudrillard, cabe cuestionamos 

ll /bici .. pp. 10-13. 
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hasta que punto son nuestra obra y hasta cual nuestro reflejo. Anónimos en la multitud, <le 

alguna manera nos refractamos en las múltiples galerías de espejos que despliegan los 

medios; pantallas y redes nos atrapan en un cerco continuo que lejos de ceder, se intensifica 

y trastoca a cada momento los mecanismos de percepción de una realidad cada vez más 

porosa, es "el crimen perfecto", la muerte de la realidad por las manos enguantadas en seda 

de lo virtual. 36 

Todos estamos bajo sitio, como Jim Carrey en The Tr11111a11 show (Historia ele 1111a vicia), 

vidas para ser vigiladas por el "Gran Hermano"; los mismos rituales tradicionales de 

convivencia quedan marcados por la presencia de un invirndo especial: la videocámara. 

Todos somos de alguna manera el Macando vulnerable, pero con la atenuante de nuestra 

complicidad, el asedio comunicacional nos seduce, nos engaña, nos fascina. 

Indiscutibleriiente la reacción frente a este pulular de mensajes que nos bombardean desde 

cualquier punto es la indiferencia. El haber hecho de los medios un circo ha inoculado la 

capacidad de asimilación y respuesta de los individuos. Nada nos preocupa realmente, nada 

nos atañe aunque ocurra a· través de la pantalla en la intimidad de la habitación. Si con lo 

mismos grit~s se ~~un~ia la clonación de una oveja, la muerte de una princesa, la aventura 

exÍra marital de un presidente o el fallecimiento de miles por hambre en África, nuestra 

respuesta única es fo apatfa, y el cambio de canal para buscar otros circos. El pulgar se· 

ejercita en eiincesante mecanismo del "zapping". 

Todo converg~ en un éxtasis que desemboca en sí mismo, la continua acumulación de 

imágenes y datos nos devuelven -en palabras de Me Luhan- a una sensibilidad acústica 

donde todos nuestros sentidos se encuentran en alerta, todo se proyecta al infinito de este 

momento a través de las pantallas; es vaga la sensación de lo pasado y oscura la de futuro, 

pero constantemente se les incluye como una de las tantas formas del presente, ya Me 

Luhan habló de un "ali i11c/11sive 11ow11ess", de un ahora que todo lo incluye. 

Todos los mensajes dan la impresión de ser interesantes, espectaculares y complejos, 

"Jcan Baudrillard, El crimen perfecto, Barcelona, Anagrama, 1992, p. 10. 

27 



----------·-----..,,,.---·--=~=~--· 

aunque en realidad sean monótonos, repetitivos y carentes de profundidad. Nuestras 

sociedades tienen un mártir y es el silencio. ¿Quién se desconecta del suculento espectáculo 

del mundo mediatizado? ¿Quién cuestiona, o se atreve a usar los medios moderadamente y 

no a dejarse usar indiscriminadamente? El que esté libre de ruidos que apague el primer 

televisor. 

"La edad moderna estaba obsesionada por la producción y la revolución, la edad 

posmodema· lo ·está. por la información y la expresión"37 Todos quieren decir algo, 

participar e~ esta guerra de mensajes a todos los niveles, ningún individuo quiere aislarse 

del reto de e'.'.'presarse; no obstante, la indiferencia reinante desarma la intención de todos 

los mensajés;. "cuanto mayores son los ·medios de expresión, menos cosas se tienen por 

<lec.ir, cuanto· más se solicita la subjetividad, más anónimo y vacío es el efecto".38 

Comunicación en el vacío, el emisor sólo piensa en términos de raiting, el receptor en 

posibilidades de consumo. 

Basta encender la radio y dar una vuelta por el dial, o sintonizar las emisiones de opinión 

por la televisión, o incluso visitar las páginas de "chat" o conversación en interne! para 

percibir la comunicación fragmentaria de individuos que se regocijan con ser parte del 

espectáculo de los medios, pero la comunicación no gana en ningun aspecto. El espejismo 

del volumen de la comunicación individual a través de los medios, no debe engañamos 

respecto de su capacidad para retroalimentarse y para ofrecer mensajes trascendentes. 

Las relaciones interpersonales no están exentas del atrofiamiento comunicativo de fin de 

milenio. El vértigo de las ciudades opera en sentido directamente proporcional a su número 

de habitantes, y una paradoja más, mientras más implementos tecnológicos se ponen en 

operación en industrias y hogar~s· p~rticulare~. simplificando la labor de los obreros, 

empleidos y ama~ ci~cas~.má~ 5¡.;¡-~t~~'silica-el ritmo de vida de los habitantes, como si al 
··! '·' ~. 1 

. mejorar.In iécnÓlogili'se 'duplicaran los esfuerzos de aceleración en In loca carrera contra el 

tiemp~. 

"Gilles Lipovetsky, op .. cit., p. 14.' · 

JI /clt!m. 
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Producto de esta intensificación en el ritmo de vida de los pobladores de las grandes 

ciudades, es su irritabilidad, su aislamiento y su minimo entusiasmo para emprender 

acciones que contrarresten en alguna medida los efectos de esta alienación tecnológica <le 

la vida urbana. Al estar permanentemente en lucha con casi todos los aspectos que 

condicionan las actividades en las grandes urbes (el tiempo y el espacio), los individuos 

desarrollan estrategias de defensa contra lo que agrede su integridad, su patrimonio, sus 

seres cercanos, su intimidad e incluso su intelecto, de ahí que sea proclive a mantener 

actitudes defensivas que en la mayoría de los casos son un obstáculo para el desarrollo de 

la comunicación con otras personas. 

La neurosis y la depresión son las enfermedades más padecidas y globalizadas en nuestro 

cambio de siglos, ambas son la dolorosa manifestación de los vértigos y abismos a los que 

hemos llevado la vida humana. 

La tendencia en la actualidad es la de una movilidad de· 1os té~inos de to íntimo y lo 

público, el individuo tiende a participar de esta confusión, así a través de los medios 

masivos se ventilan manías, vicios y perversiones de desconocidos que no deberían ser 

compartidos por las mayorías, pero al estar en un medio masivo se convierten en terna de 

conversación general. Por otra parte, en la inmensidad de sitios públicos como la calle, las 

plazas y los parques, los autobuses y el metro, las multitudes optan por el mutismo, por las 

actitudes hostiles o defensivas frente a los demás: 

Lo mismo ocurre con el espacio privado. Su desaparición es contemporánea 

a la del espacio público. Ni éste es ya un espectáculo, ni aquél es ya un secreto. 

La distinción entre un interior y un exterior, que describía acertadamente 

la escena doméstica de los objetos y la de un espacio simbólico del sujeto, 

se ha borrado en una doble obscenidad.39 

En el imperio de la mirada los objetos y los sujetos son juzgados y caÍat¿g~dosapártir de la 

conformación de su imagen. Los objetos transgreden s~s 'prci~.i~~lirilites:provocando una 

,. Jcan Baudrillard, El otro por sí mismo, p. 17. 
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ruptura_entre las·cosas e~ _sí y_ sus representaciones, como en los juegos evasivos de la 

realidad virtual, las drogas del siglo XXI. 

Aun en la radio se recurre a·_ Ja noción de imagen, así a lo largo de los últimos quince años, 

hemos.escuchado nuinerosas'campañas promocionales en las que la radio afirma proyecta 

imágenes auditivas; ,,con la ·digitalización de los procesos de producción se estimula la 

superposición de planos :sonoros·: voces, sonidos, efectos distorsionados, ruidos, con la 

intención de que.~c~ITio decí~;el prori-io_ci~nal- los ojos oigan lo que los cides _ven: 

El culto a la nov~dady;I~ ~~6nf'~r~ci6n de opciones en la telev_isión me~;imte los sis;~mas 
por cable y vía satéliÍe,;~ultiplicari ;I i~finito el .volumen de imágenes qu~ de;fil~n ante 

... · - -. .. ' , .. ,,.·--· .·:.-_·. _., , 

nuestra vistá e~·el espació' finito del televisor. "La promiscuidad: y la ubi~~idad de la 

imágenes, la conta~i~Ó~lÓ~; ~i~~I ~ d~ las cosas por las i~á~e~~s, ;s~n las :~-~r;ct~risÜcas 
fatales de n~cstra cult~r~·;_~º 

En este cautiverio de los medios electrónicos y los implementos 'tecnológicos, los 

individuos desperdician su capacidad de asimilación/reflexión de l_os fenómenos que son 

parte de su vida y de su mundo. Los hechos no son asimilados y reflexionados ante tal 

cantidad de infommción digerida que nada exige, salvo evitar el parpadeo. Es el vacío de 

una época que ha desbordado el limite de los excesos: 

... presurizados en el vacío como los discos, conservados en el vacío 

como los supercongelados, muriendo en el vacío como las victimas 

de la testarudez terapéutica. Pensando y reflexionando en el vacío com_o 

lo ilustra en todas partes la inteligencia artiflci~1Ji',: .-. · 

El graffiti . en paredes-•. y cristales, , las -·· su~;uistas';;_ 2anifestaciones contracultura les 

influenciadas desde la é·adenri· de videos mundia( lamÍísica que cambia cada mes como 

referente entre jóvenes que se reúnénalreded~r de I~~ patinetas y los envases de aerosol, los 

'º lbid .. _p. 31. 

" /bid., p. 32. 

. . . ' . . 
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deportes de alto riesgo, el walkman, el discman, los videojuegos, interne! y la muy cercana 

realidad virtual, actitudes que tienden hacia una espiral vertiginosa de comunicación 

atrofiada donde no hay marcha atrás: 

Comunicar por comunicar, ·expresarse sin otro objetivo 

que el mero expresar y ser grabado por un micropúblico, 

el narcisimo descubre aquí como en otras partes su 
.. · . . . 

convivencia con la desubstancialización posmodema, 

con la lógic·a del vacío.'z 

"Gilles Lipovetsky, op. cit., p. 15. 
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"En un rincón apartado, dentro de innumerables sistemas solares, 
hubo una vez un astro en el que unos discretos animales inventaron 
el conocimiento. Fue el momento más atrevido y falaz de la 
historia del mundo, mas fue sólo un momento: poco tiempo 
después el astro se petrificó y los discretos animales murieron 
sin remedio. Tal podría ser la fábula no sólo ilustrativa de cuán 
despreciable, oscura, huidiza, sin fin, ni plan, parece la historia 
del entendimiento humano dentro de la naturaleza. Durante 
eternidades no hubo nada, pasado él (el hombre), nada pasará." 

Friedrich Nietzche 



CAPÍTUL02 

LOS EXPEDIENTES X DEL SIGLO XX 

2.1 APROXIMACIONES AL MENSAJE DE LA GENERACIÓN X 

A lo largo del siglo XX los movimientos económicos fluyeron tradicionalmente de los 

países ricos a las naciones en desarrollo, del norte al sur y de poniente a oriente, dando 

forma a procesos de aculturación constante entre la influencia de las modas del primer 

mundo, y los usos y costumbres tradicionales de las sociedades del tercer mundo. Si bien el 

aumento en el número de inmigrantes que llegan a las naciones industriales en busca de 

empleo, promueve nuevas mezclas culturales y raciales, en los países ricos, la dinámica de 

las influencias culturales sigue difundiendo patrones de identidad a partir del consumo a 

todo el orbe. De ahí que la etiqueta de "generación X", surgida en Canadá para designar a 

un grupo social norteamericano, se haya convertido en un slogan comercial más que se 

exportó con rapidez como las "bigmacs" y la ropa "Tommy"? adaptándose con diferentes 

caracteristicas en las sociedades occidentales. 

La piedra angular del concepto la puso el escritor canadiense Douglas Coupland, que a sus 

29 años, en 1991, llevó a la editorial Pocket Books de Nueva York su novela Ge11eratio11 X 

donde relata la vida relajada de tres adolescentes que huyen de la gran ciudad para 

encontrarse a sí mismos; se autoexpulsan del paraíso del consumo y se entretienen 

relatándose historias fantásticas, mientras se cuestionan qué demonios hacer con sus vidas. 

Generación X de Douglas Coupland agrega su nombre a la lista de los libros que designan 

épocas y definen rasgos sociales. "Libro insignia de los 90" de acuerdo al periodista 

español Vicente Verdú en la presentación introductoria. Es el umbral de una forma de 

literatura que describe situaciones de la vida cotidiana en la última década del siglo XX, 

desarrollando no sólo transiciones conocidas, sino actitudes que designan el orden ecléctico 

de las sociedades capitalistas actuales. Es el despegue de una de las formas que adopta la 
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literatura de fin de milenio, relatos cotidianos de personajes en el ámbito de la sociedades 

posmodemas. 

La sociedad propuso, Douglas Coupland dispuso, y los medios se encargaron del resto, 

· Coupland hizo obvio lo evidente, relatar el proceso de desintegración de las instituciones 

sociales tradicionales, y la crisis de identidad de toda una generación. Millones de jóvenes 

que ahora tienen en sus manos la responsabilidad de sus vidas en condiciones decadentes 

que les han sido heredadas. 

, .. ~ < ' 

De acuerdo a numerosos artículos, ensayos y entrevistas de la prensa norteamericana y 

mundial, se puede elaborar un cuadro psicológico de las caracteris.ticas de los jóyell~s que 

han sido etiquetados bajo el estigma de la "X" .. Se. considera.que.a esta)~n~r~ción la 

integran los nacidos entre 1969 y 1976, y de acuerd~ a la conocida influ~ricia cuÍtural 

norteamericana, estos rasgos se presentan -con . sus . variaciÓlles:': en'· las :s~C:Íed~des 
contemporáneas: ~ ', ·.· ;&'.'' 

Desde luego que no están todos los que son, pero sí. son tÓd~~ l~~que . 

están. No pretendamos generalidades más allá de los propios limites de la 

historia. Del mismo modo que no todos fueron hippies, ni todos se convirtieron 

en yuppies, ni la mayoria es skinhead ni pachuco o rastafari, de igual manera 

no todos los jóvenes comprendidos entre esta edad van a ser X, pero desde 

luego sintetizan con sus tópicos el espíritu y la esencia de toda una época en la 

que han nacido, y el perfil se cierra para relatar lo que en realidad aconteció 

a todos aquellos que sin embargo creyeron vivir igual que sus ancestros en 

cualquier década. 1 

El periodo de formación escolar de estos jóvenes transcurre en plena guerra fria a lo largo 

de los ochenta, es la era Reagan en los Estados Unidos, la era Tatcher en Inglaterra (el tiro 

de gracia al Estado de bienestar), una época de coaliciones en Europa para contener la 

"amenaza" comunista. Un decenio espeso y lento en Latinoamérica, repleto. de crisis 

1 Anabel Ochoa, "Generación se escribe con X'.', Viceversa, núm. 25,junio 1996, pp. 13-14. 
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politic¡¡s y económicas en el paroxismo de las dictaduras. 

Michael Jackson y Madonna son los reyes del espectáculo, se populariza el "walkman" y 

los juegos de vide9, un diseñador húngaro de apellido Rubik hace ejercitar las mentes con 

un cubo de colores. Reagan planeaba . llenar· de plataformas bélicas el cosmos para 

representar la auténtica guerra de .las galaxias; el cine, la televisión, la moda y la publicidad 

se alimentaban con espías, contrabandÓ .de ~nnas, y la incesante posibilidad del 

apocalíptico duelo de ti~anes, ~:ú~i~ar~·~:) ·,«:_..,:, 

A partir de 1989 esta generációri vivió ~no d~ los cambios históricos más trascendentales 

del siglo: el fin del socialisino. 'sus ·~ue~asc~~diciones de vida están marcadas por la 

apertura de todas las fronteras, la penetración cultural del modelo capitalista de producción, 

y el trasplante más intenso de las formas de vida norteamericanas a todos los rincones del 

planeta. Conirariamcnte a lo que podría creerse -como se ha señalado- la ruidosa caída de 

los añejos sistemas totalitarios no se debió a una.revuelta violenta, sino a la propia presión 

que habían conservado los burocráticos aparatos estatales durante décadas, esto significó un 

impulso enorme para la ideología capitalista. 

Los jóvenes contemporáneos son herederos directos de aquellos que en los sesenta se 

manifestaron en todo el mundo en contra de la. represión, .busca.ndo nuevas formas de 

organización social. Hace 30 años todo implicaba un compromiso con la justicia, con la 

libre y natural autodeterminación de los individuos para decidir su vida y· sus formas de 

organización sociales, compromiso con la fraternidad universal.defendida por los "hippies", 

los procesos más complejos y exigentes cabían en una pegajosa melodía de los Beatles. 

Coreaban consignas contra la guerra de Vietnam, los negros se organizaban contra la 

discriminación, los estudiantes del mundo demandaban autonomía real para sus 

universidades y democracia efectiva para sus países. Querían la justicia, la querían toda y la 

querian ya. Pero los hijos de esos soñadores despertaron en medio de la pesadilla, en un 

mundo que si bien es libre, exige mucho mayores sacrificios para alcanzar lo mínimo 

necesario; sin grandes cuerpos ideológicos por los que organizarse y luchar, se desarrollan 

sin entusiasmo, sin convicciones, casi por inercia, se han cuestionado el porqué de todas las 
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cosas y han llegado a la dolorosa pregunta del ¿para qué?, ¿para qué todas las cosas?, este 

existencialismo generacional característico, se desborda de las canciones de jóvenes 

desaliñados que lucen irritados y deprimidos, dando forma a la estética "gnmge": 

Curiosamente se da el enfrentamiento generacional en Jos X, pero 

exactamente al revés. Ellos toleran a sus padres que los educaron 

sin mayores cohibiciones en la antigua "libertad" de las tribus rebeldes; 

es más, les encanta vivir con ellos porque les resulta más barato 

y están mejor atendidos. Son Jos padres esta vez quienes no soportan 

a sus engendros, quienes se rasgan las vestiduras al verlos inertes ante 

cualquier cosa que suceda. '¿Qué hemos hecho?', se preguntan, y locos 

a falta de respuestas tratan de deshacerse de estos niñatos que no 

parecen servir para nada."2 

Son gregarios· por naturaleza, dispersos por obligación, han sido criados por Jos medios 

masivos, la televisión particularmente Jos ha enseñado a divagar, a cambiar de tópicos en 

cuestión de segundos, a cambiar de canal mental para abordar con pocas palabras cualquier 

asunto, se. dificulta Ja concentración en asuntos abstractos que exijan un mínimo de 

reflexión .. La comunicación de esta generación tiende a ser fragmentaria y trivial, con 

ejemplos sacados de la televisión o el cine, su cultura es visual; el vocabulario en casi 

cualquier lengua se acorta y adquiere la solide.z compacta del inglés. La intensidad en la 

vida personal se valora, los jóvenes "X" quieren las emociones, las quieren todas y las 

quieren ya, a pesar de que la capacidad de asombro se encuentre anémica, débil, erosionada 

por la falsa sensación de uniformidad en el imperio de la novedad. La terca sensación de 

"deja vu" es continua, pero quieren siempre más. 

"Don gato y su pandilla", ''Ma~dibuÚn". y· "Los .cuatro fantásticos" son su más cercana 

familia, en su árbol genealó!;lico .sé inscribe,n · nombres de presentadores de televisión, 

animadores, conductores, patiños, y/por ~upuesto, Jos "vijays" o presentadores de videos en 

MTV, su segunda patria. Los dibJj.os animados se recuerdan una y otra vez como los 

' /bid,, p. 13. 
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principales ideólogos y líderes de nuestra primera y lejana patria: la infancia, época feliz en 

que nos entretenía "Cometa", una sirvienta japonesa, comprábamos "magicuentos" y 

calcomanías de olor al rascar, "Chabela", el "tío Gamboín", y los "pitufos" pueblan nuestra 

fantasía. Cantamos con "Parchís" y luego nos entusiasmó el festival "Juguemos a cantar". 

Deseabamos los juguetes anunciados en canal 5, coleccionamos los personajes de la 

"Guerra de las galaxias", George Lucas y Steven Spielberg fueron nuestro Julio Veme, todo 

es posible si Spielberg lo produce, lloramos con "E.T", nos emocionamos jugando a lÓs 

"Cazafantasmas". De la misma forma asisÍi~os al parto de los vídeojuegos. 

La música popular juvenil en la radio y las series en la televisión nos forjaron en la cultura 

de los estereotipos, aprendimos a clasificar a las personas por su apariencia, y ahora quieren 

que nos fijemos· en el interior. Nos educaron los personajes de "Odisea Burbujas" y "El 

tesoro del saber'', por eso no necesitamos libros, ¿libros?, preferimos el "Tele-guía" .Y la 

revista "Eres", justificación ontológica de la capacidad de lectura de una generación, sin 

ella nadie es, y sin poseerla nadie será, la cuestión es si ¿somos o no somos?. 

. . 

Se nos enseñó puntualmente el valor de una marca,• las · etiquétas •de"• nuestros ·artículos 

modelaron nuestra identidad, así lo aprendimos, nos ~ducÓ~ la' pubÍi~iclad e~ las m~las 
mañas del consumo, y ese es un vicio contra el queh,abrerno~de Juchar toda la vida .• Todo 

lo comprendemos mejor a partir de u~~ etiq~e;a,:16;-;~~t~i¿~~¡~~~;~ó ~~ig~n r~lkxión: 
simplemente se aceptan, pero esa tendenci; ~~s ha al~ani~cto ~¿~6;JÜ~cri'i;J"ejaJa y .hÓy nos 

, . ' ' . ... . ' _ _,_. ·~ __ ., -. ·:, . 

llaman "X". 

Ateos, apolíticos, conformistas, pero cosmopolitas bendecidos por la gÍobaÚz~cfÓ11,' hemos. 

convivido más con artefactos tecnológicos que con personas, interne! es lo mejor, un inedio 

"cool'', aséptico y que no exige el contacto fisico. ~ehuimos los compromi~os, el 

matrimonio se inventó para vivir la experiencia del divorcio; los asuntos de moral de los 

abuel~s nos dan risa, los combates ideológicos de nuestros padres nos dejan incrédulos. 

Vivimos desencantados de algo que nadie nos prometió, no hay lugar en nuestra mente para 

las utopías. En el futuro sólo esperamos el mínimo necesario para vivir, es dificil saber qué 

queremos, quizá sólo ser felices: 
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Jóvenes que tuvieron infancia con felicidad de libro, que jamás 

conocieron el hambre, que aprendieron a gastar( ... ) que consiguieron 

un nivel cultural más alto, que supieron de la historia a través de la pantalla. 

Espectadores de todo, protagonistas de nada. 3 

La música fue el mejor vehículo para propagar la ideología existencialista del desencanto 

de los "X", coincidencia o no, rápidamente se popularizaron grupos de rock apoyados en 

una estética indiferente y nihilista. La corriente más representativa ha sido el "gn111ge" 

(literalmente "ropa sucia"), estilo de música con grandes influencias del movimiento 

anarquista "punk" de finales de los setenta: 

Con el surgimiento de algunos grupos musicales, la Generación X 

fue tomando forma. Cambiaron a los grupos que gritaban su inconformidad, 

rebeldfa o entusiasmo por grupos que le cantaban a los pequeños detalles de 

la vida cotidiana, como si unos zapatos o la comida favorita fueran lo único 

digno de merecer una alabanza! 

Las canciones "gnmgeras" son potentes y agresivas, combinan el sonido de guitarras 

distorsionadas con coros pegajosos acerca de asuntos en apariencia triviales de la apatía 

generacional posmodema, cantados con furia despreocupada por "rock stars" lejanos al 

glamour de antaño; los "gn111geros" se identificaban por los jeans y las camisas de franela 

atadas a la cintura. El grupo más representativo de este género fue Nirvana, un trio de 

Seattle, Washington que irrumpió a la masificación en 1991 con el lanzamiento del disco 

"Nevermind" (da igual), y que so_nó hasta el hartazgo con la canción "Smells Iike teen 

spirit",juego de palabras' que alude a un desodorante que se puso de moda en los noventa: 

('Huele a espíJt~ adolescente') era un llamamiento a la apatía. 

Esta ~~ncló~ ~e re~b~iJ~Ím tanto ~n su propia pasividad que su principal 

exigencia en la ietra, er~" Aquí estamos, entreténgamío's". De hecho, 

l /bid .. p. 14. 
·" ; 

'Julieta Garcí~ GollZález, "Gen Mex", Etcétera, nüm. 210, 6 de febrero de 1997, p. 39 . 
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todo el disco del grupo, parecía una larga lista de aquello que menos 

les importaba( ... ) En la fase culminante de la popularidad de Nirvana, 

cuando lograron al mismo tiempo el número uno en las listas y una 

actuación en directo en "Saturday Night Live", destrozando las guitarras 

al final del espectáculo, recuerdo haber pensado que la juventud norteamericana 

tenia que estar realmente muy machacada para haber convertido en éxito 

sin precedentes una cosa como aquélla.5 

Luego de una meteórica éarrera que p~odujo · S disco~ oficiales, el vocalista del grupo, un 
.e .. ,.- . . - .• 

joven de 27 años lláníad.o Kurt Cobain, victima de la depresión se dio un tiro en 1994, y así 

ascendió al parnaso de los ídolos juveniles que han dejado un cadáver joven: 

El suicidio de Cobain, a pesar del caracter extremadamente 

privado de su decisión, o de la fijación de esconderse a 

solas en una habitación para volarse los sesos, rápidamente 

pasó a ser considerado como un gesto de gran contenido 

simbólico. ( ... ) Se hicieron numerosas referencias a 'la 

bala que atravesó a toda una generación'.6 

Pearl Jam, otra banda de Seattle pilar del movimiento "grunge" ganó en 1993 el premio al 

mejor video musical que otorga anualmente la cadena MTV, con el video de la canción 

"Jeremy'.'» una historia lúgubre acerca de un adolescente incomprendido, que una mañana 

·frente a sus co'11pañeros de clase, se da un tiro en la cabeza. 

La novela de bautismo de Douglas Coupland se inscribe como pieza impecable en el 

rompecabezas de la posmodernidad; los miembros de la "generación X" son el fiel reflejo 

de las condiciones de vida en este particular momento histórico. En ella describe la vida de 

tres jóvenes que buscan su identidad en una época en que se ha perdido el sentido de 

muchos de los conceptos que se tenian como guia, tales como la familia, la sociedad o la 

'Elizabeth Wurtzel, Nació11 Pro=ac, Barcelona, Ediciones B, 1996, pp. 479-481. 

• /bid .. pp. 477-478. 
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misma historia, en el marco de una serie de cambios socio-histórico-culturales que van 

dando el perfil de las sociedades actuales. 

Los protagonistas, Andrew Palmer (Andy), Dagmar Belinghausen (Dag) y Claire Baxter 

(Claire), escapan de su hábitat natural, la gran urbe, hacia el sur de California, y al aislarse 

establecen una distancia necesaria para reflexionar el rumbo de sus vidas y emprender una 

. búsqueda de su identidad y su lugar en el nuevo orden social. En sus bungalows de Palm 

Springs los tres jóvenes, de entre 25 y 30 años, construyen una biósfera aislada que 

transparenta sus características psicológicas, costumbres y manias desarrolladas como 

respuesta al vacío de un medio social del cual quieren desprenderse. 

Alejados de la sociedad glamorosa y frívola a la qüe pertenecen, automarginados 

voluntarios de las "maravillas del progreso", los tres inician de inmediato fuertes vínculos 

narrativos, al iniciar el hábito que designan como "relatos para dormir", mediante el cual se 

cuentan historias (sin interrupciones ni criticas) como un método para entretenerse y de 

paso exteriorizar sus emociones y sentirse seguros. 

No obstante su aislamiento, no debemos verlos como victimas de una sociedad consumista 

en extremo, ya que a pesar de su muy particular filosofia de búsqueda, no realizan una 

critica profunda de sus vidas que permita vislumbrar un posible camino de integración; 

muy por el contrario, evalúan lo que tienen y caen en la cuenta de que no Io;i merecen; 

desean tener menos cosas materiales y más relatos que compartir. Andy, Dag y Claire, se 

desenvuelven en los márgeres sociales, se han desconectado del mundo por indiferencia 

social, prefieren la distancia de la vida común, carecen de televisor o algún otro medio de 

comunicación; no comparten la visión materialista de una sociedad que los trata como 

residuos, son seres desencantados de un mundo repleto de incongruencias, pero al 

interactuar en su pequeña comunidad, no son depresivos: "Llevamos unas . vidas 

insignificantes en la periferia; somos unos marginados y hay muchas cosas en las que 

decidimos no participar( ... )" 7 

7 Douglas Coupland, Ge11~racio11 X, Barcelona, Ediciones B, 1993, p. 28. 
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Han conocido a temprana edad, aquello que -afirma Ciaran- es imprescindible olvidar para 

seguir viviendo, el ¿para qué? de todas las cosas, ante el peso de los efectos finales. Dag, 

Andy y Claire son seres cosmopolitas al borde del camino que saben que sólo cuentan con 

ellos mismos y tienen una vaga noción de su territorio, ya que como Andy cita: "en estos 

tiempos resulta irrelevante de dónde sea uno porque 'tedas los centros comerciales tiene las 

mismas tiendas' según dice Tyler, mi hermano pequeño".8 

Los personajes de Coupland están unidos por fuertes vínculos sociales y emocionales, 

como el rechazo al trabajo "en serio" a cambio de una chamba de poca responsabilidad -

"Me Job"-; así como la soledad y la formación de su propia identidad al provenir de 

familias disfuncionales en periodos de ruptura. De esta manera las historias que se cuentan 

con personajes ficticios y situaciones inverosimiles se mezclan con anécdotas de sus vidas, 

y este factor -el de la narración oral-, lo convierten en un catalizador de sus impulsos, 

deseos y emociones. 

En su declaración de principios, est.cis jóvenes X, estereotipo de una generación, se alejan 

de toda posibilidad de integración al stat11s q110, viven en plena reformulación de sus 

conceptos. de vida, y l'~r l~'pr~hlo; más allá del sexo y el enamoramiento; se aferran a la 

amistad y los lázos .nárrdliv~s d~·supequeña comunidad. Ponen en práctica lo que 

Coupland define colllo ;;exii~f¿bia;\ el abandono de un estilo, del sexo y del futÜro, con él 

rechazo i1~ ll1adu~ei y¡¡ loi logr~s ~ateriales de sus predecesores los "y11ppies". 

importancia simbólica P.r la idea del cambio de siglo como el fin del 

mundo, una expresión apocalíptica que se instala en el contexto de la época de la guerra 

fria, durante los años de crecimiento de los jóvenes de dicha generación. La noción del 

apocalipsis en un centro comercial permea la conciencia del fin de una era, y simboliza la 

vida sin más esperanza que el consumo, de toda una generación de jóvenes que crecimos en 

los años ochenta. 

En cuanto al ámbito familiar, la situación de los protagonistas es similar, pues su situación 

8 ldem. 
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se define al ser los herederos directos de la generación hippie. Claire afronta el segundo 

divorcio de su padre; mientras Andy al volver a casa en navidad, encuentra que todos sus 

hennanos atraviesan conflictos, y que cada vez. tiene menos puntos en común con sus 

padres. 

Más allá del contexto socio-histórico-cultural que los une, los protagonistas de Generación 

X, están unidos por el fino hilo conductor de la necesidad de encontrar la paz interior, no 

sólo como concepto metafisico, sino como una realidad tangible en la comunión de ideas 

sobre sus vidas y su sociedad, y en los relatos fantásticos para acompañar sus soledades. 

Buscan deliberadamer:ite reinventar la realidad, a partir de Ja imaginación. 

Los tres le deben mucho a tantos otros marginados de la larga historia de la literatura del 

siglo, es innegable la referencia a los "beatniks", particularmente Kerouac (En el camino),· 

Ginsberg y algunos de los relatos de Burroughs, repletos de "outsiders", personajes 

subterráneos y "flaneurs", vagabundos por gusto y vocación. Kathy Acker, periodistapunk 

inglesa y su obra ,lborto en la escuela de finales de los setenta, constituye otro antecedente 

en la narrativa sobre conflictos existenciales de los jóvenes. 

Una vez que adquirió cierta fama, Coupland publicó al año siguiente. Planeta Champú 

(1992), la historia de Tyler Johnson, hijo de una hippie; que al. igual que Dag, Andy y 

Claire; huye de su casa en busca de algo, la novela insiste en. ·las reflexiones del 

protagonista acerca de las condiciones de su vida. Tyler ha superado la apatía a pesar de su 

· confusión, es ambicioso, está a medio camino entre el ''X" y el. "yuppie mentál", y se 

cuestiona sus perspectivas de desarrollo y estabilidad futuras.Tyler.vi~e en Lancaster, en.el 

frío noroeste norteamericano, un sitio repleto de. índusííi~. químicas y radiactivas. que 

atentan contra el medio ambiente, en el centro de la ciudad ·abundan los viejos que buscan 

comiqa en los cubos de basura: 

Estos viejos vagabundos, me~arecea mi/so·~ elúliLo contacto de Lancaster 
- . . . ' '-... ; - . - :_;_~ - ::-- - . . - . ,. . ' 

con su breve pasado urbano, y .n·ñntienen có~tácfo con ese pásado por 

la sencilla razón de qu~ son demasiado poÍm~s para participar de la amnesia 
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voluntaria que impulsa a los demás habitantes de la ciudad hacia el 

centelleante y eléctrizante futuro del que yo quiero desesperadamente participar.º 

Luego de recorrer Europa donde conoce a Stephanie, Tyler regresa a Estados Unidos donde 

entre otras cosas vende esfrell~s_ d~ :papel coloreadas sobre las estrellas doradas del paseo de 
·- -· . . . 

la fama en Hollywood. En el relato gravita una esperanza incierta, a pesar de la critica al 

exceso de productos sintétic~{e~ ~I mundo ; su preocupación por la devastación ecológica: 

Lloro porque et futuro ha recupe~adode nuevo su brillo y se ha hecho 

un millón de veces'm~;c;tY.1io~o porqú~ estoy avergonzado de lo mal 

que he tratado a l~s ¡)~r~ohasqué.qui'éro, de¡~ malqueme he comportado 

durante mÍ per~onal Erad~.1ás Ti~i.ebla~. J\Jlt.es'yotenfaun_f~turo 
y alguien que s~ ocupaba d~ Ülr de~d~ im~a: Es cÓrnosihoyel cielo.· 

se hubiera abiert~; ;610. ahora s~ ~e·peml.itie~~Iá e~tráda. 10 

En 1994 Couplan~ condensó en eltiwl~ d.es~~u~van:vela las circunstancias de nuestro 

tiempo, La vida después de Dios. En oposiCión a las dos novel:-15 anteriores-, este es un libro 

fragmentario que desarrolla la idea central de la carencia de fe de las nuevas generaciones y 

la exigencia espiritual de creer en algo frente al silencio del vacío de Ja generalizada crisis · 

emotiva; sin caer en .un discurso religioso desarrolla la necesidad de creer en un orden 

superior al nuestro, que dé sentido a los actos de nuestra existencia. En las páginas centrales 

se anuncia "sois la primera generación educada sin religión", aviso y amenaza justificadora 

del ambiente de carencia afectiva, no sólo de los "X" sino del grueso de h:s ;ociedades. 

Partiendo dé historias que aparentemente nada tienen que ver entre sí, Coupland teje un 

fino hilo cond11ctor que conecta la angustia psicológica de sus diversos protagonistas, en un 

estilo 'que podria -calificarse como tantos otros produ~tos actuales de "existencialismo 

light": 

• Douglas Coupland, Planeta champ1i, Barcelona, Ediciones B, 1994, p. 16. 

'º /bid .. p. 272. 
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¿Qué es lo que nos hace ser nosotros? Pensé en lo raro que resulta que 

haya miles de millones de personas vivas y, sin embargo, que 

ninguna tenga la certeza de lo que hace a las personas 'ser' personas. 

Las únicas actividades que se me ocurrieron que llevan a cabo los humanos 

y que no tienen equivalente en otros animales eran fumar, ir al gimnasio y 

escribir. Lo que no es tanto, considerando lo especiales que creemos ser. 11 

Más que una suma de historias unidas por el cuestionamiento ontológico, Lu \•ida después 

de Dios es -a la manera de un diario- una variada colección de anécdotas, de traumas 

infantiles, esperanzas y soledades: 

Pues bien: 

Hay muchas cosas que no sabes de mí -cosas que no te he contado-, 

por ejemplo, que también tengo familia. que creo que Dios existe, que una 

vez fui niilo y que me he enamorado un par de veces y ninguna duró. 

Pero ¿qué importancia tiene esto en definitiva si estás solo? ¿Qué 

son nuestros recuerdos? ¿Qué es nuestra historia? ¿Hasta que punto 

el paisaje forrna parte de nosotros y hasta qué punto forrnamos.nosotros 

parte del paisaje? 12 

Finalmente en la parte titulada "Mil años (La vida despué~ deDiós)''., una voz anónima e 

indistinta, un narrador cualquiera, uno y el mismo y tcidos;'c~!lfi~sa'e~tando en medio del 
; '·' . '_e:. . .',. •, ~ .. : . ::.: . .-1_:···.'< ',;··_:· _.. • " . 

bosque en una tienda de campaña una:dolorosa confidencia a nivel <le susurro y grito 
- ' .'. :·-- }~'. -,, ¡ ~·. 

,,;.:-::: - ', .. ,,,.- ·. -,¡_;,\"";'. 
:.·.··.-: • .• ·; (-~';'.'.(~ ~ ;¡· ·,,~ .• 

' ' ·. . -~~;,.; -_ :.~ '., ' 

emocional liberador: 

'}') ·.;~:i~f~:~:. J ... -

Pues bien; ... he aquí ~i secreto:;, ... ; .. •;'. )/: ': 

Te lo digo con franqueza'que dúclo~·~(J~r a teller; así que rezo porque 

estés en una habitacióri tr~ñ(¡~Ú~ ctifü'~ 6i,gas est;s palabras. 

Mi secreto es que necé~ii~ a Di~~; q~e estoy harto y que ya no puedo 

11 Douglas Coupland, l.a vid;tfesp=éscl~Dio:, ~arcelona, Ediciones B, 1995, p. 18 

"lbicl .. p.187. 
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seguir solo. Necesito a Dios para que me ayude a dar, pues me parece que ya 

no soy capaz de dar; para que me ayude a ser generoso, pues me parece 

que desconozco la generosidad; para que me ayude a amar, pues me parece 

que he perdido la capacidad de amar. 13 

Douglas Coupland se ha consolidado, a pesar de sus numerosos· detractores, más que como 

un fenómeno de . mercado a ·.nivel de ~'best-seller'', ·como una voz en la narrativa 

norteamericana contemporánea, que da. vida lite~aria a 10~ •· personajes, situaciones y 

reflexiones de los que ~stá impregn~da lá in~1udib1e condi~i.ón posínodema. : 
" ' . .. . - '. - . . ' ' ... -:-. ·-·. -· _-; _-:· ._ - ~ . ' - - -

.. -_; 

... · ·-

Joven ·de origen judío, graduada de Harvard, pe~~di~fa de importantes publicaciones 

norteamericanas como Details, Mademois~lte. y :1a.': prestigiosa' ;revista Rolling Stone, 

Elizabeth Wurtzel relata en su libro Nació11 Prozac.s~ 'teinporada .en el infierno, y su 

ascenso casi milagroso con las alas de la panacea antÍdepi~siv~ de :1~s ncf vent~: el prozac. 

Nació11 Prozac escrito a los 28 años de su edad y publicado en 1994; luego de haber sido un 

breve ensayo sobre el uso del prozac, es un duro documental autobiográfico de la dolorosa 

experiencia de la depresión que sobrellevó la autora durante toda su juventud. Como en el 

caso de Ge11eració11 X, la fama del libro corrió debo.ca en boca· y pronto se convirtió en un 

libro de cabecera para más de uno que se identificaba con el sufrimiento existenci~l de la 

protagonista; el tono confesional contribuye a realzar los abismos relatados ~ lo largo de sus 

casi 500 páginas. 

En el epilogo del libro, Wurtzel relata la conmoción q~e sintió cuando. luego de años de 

luchar contra una enfermedad como la depresió~. notó q~·e esÍabil d~ ~6da; Ía enferm~dad y' 
- - .. -. - . ·-, ... ,. -··· .. ·,·¡ - .,, - -. -· 

los enfermos. Sin luga; a dudas, fa depr~siórí, en nuÍyor () menor'gi-acio.de gravedad es un 

ma1 que se ha aceíltJa'ci~º~n ~he~tf~s li~~~~s; ~i~~inbiiég~. ¡~ ¡jJl,úC:idacl,· 1a música, la 

1J /bid., p. 301. 
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televisión, el cine, la moda, se han encargado de convertirla en una estética para la mejor 

comprensión y difusión comercial del estereotipo de los "X". 

Basta echar una ojeada a las revistas de modas o al canal de videós MTV: mujeres esbeltas, 

con tipo de anoréxicas, sin gota de maquillaje, pálidas, de ojos profundos y pómulos 

prominentes, desalilladas; y lo mismo aplica al "look" masculino, jeans desgastados por el 

uso, playeras con colores deslavados y marcas de antaño impresas, botas raspadas, prendas 

con hoyos, cabello descuidado, y en ambos· un semblante perdido, irritado, angustiado, 

enfermo. Autofotografias para el consumo de un mundo depresivo. 

El 'grunge' fue anunciado como una moda en Vague, y llegó a la primera 

página de la sección de 'estilo' del Times de Nueva York. En abril de 1994, 

Linda Wells, redactora jefe de la revista de moda Allure, escribió que al repasar 

Las fotografias de 'aquellas modelos flacas, casi en los huesos, con una expresión 

de tristeza absoluta' o con aire de 'anoréxicas, de padecer una depresión clínica 

y de estar pidiendo a gritos el ingreso a una institución psiquiátrica', no le quedó 

más remedio que llegar a la conclusión de que 'algo había pasado en la moda 

y en la fotografia a lo largo del allo pasado. Era como si todos 

estuvieramos desesperadamente necesitados del Prozac. 1
• 

La cápsula del prozac (clorhidrato de fluoxetina) de la cual ella fue conejillo de Indias, se 

había convertido en "el estimulante yuppie de moda'', un caramelo cualquiera en la oferta 

de la farmacología norteamericana, "la felicidad sobre pedido". Un medicamento que actúa 

directamente sobre la serotonina, una sustancia conocida como la glán~ula. de la felicidad, y 

que es consumida por aproximadamente ocho millones de norteamericanos; produciendo 

ganancias anuales por más de mil 200 millones de dólares. 15 

"Enfant terrible" en la literatura norteamericana desde su irrupción violenta en 1985, Bret 

Easton Ellis saltó a la notoriedad con su novela Menos que cero. En ella relata la decadente 

"Elizabeth Wunzel, op. cit, p. -181. 

· "Roy Poner, "Felicidad sobre pedido", la Jomada semanal, mim. 205, 7 de febrero de 1999, p. 6. 
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vida de varios jóvenes burgueses en el ambiente frío y glamoroso de la sociedad de Be\'erly 

Hills, donde las drogas duras, el alcohol y el se.xo son los signos de estatus e identidad de 

sus protagonistas. 

Clay, protagonista de lvle11os que cero vuelve a Beverly Hills en un retomo mítico a la tierra 

prometida que lo enfrenta de manera directa al orden social de la perpetua orgia 

californiana, que señala sus límites con lineas de coca y matiza su ambiente con gas neón y 

la novedosa experiencia visual de MTV. Esos adolescentes de Beverly Hills confornlan el 

experimento potencial de una sociedad americana que ha iniciado la era del individualismo, 

y que a pesar de la amenaza rampante de una devastación total, se deja deslumbrar por sus 

proyectos de futuro, tan brillante como un papel de estaño en las manos de una quinceañera 

en Malibú. 

Pero no fue sino hasta la aparición de American Psycho, en 1991, que Easton Ellis se 

consagró como la presencia más irreverente en el rompecabezas de la narrativa noventera 
.. ,. ' ' 

Su protagonista es Patrick Bateman, un ."yuppie''. neoyorkino, un reluciente obrero de Wall 

Street que viste Arrnani, un tipo en apan~ncia normál pero con la salvedad de que recurre al 

pasatiempo del crimen para ocupa!' su ~6i~;~J>o; í'a ~aiÍana es un hombre dinámico, atlético 

y estético. Pero por la noche se dedica aejercitar con saña las bellas artes del crimen con la 

agravante mayúscula de la diversión. Violencia posmodema, violencia por y para el ocio. 

Es la "manifestación hard del orden coól presumido por la burguesía". 16 

Pesadumbre existencial que Bateman aplaca cortando la existencia de otros, mendigos, 

prostitutas, conocidos y desconocidos; Bateman es la obsesión por el éxtasis a cualquier 

precio, inmerso en un mundo de marcas, estilos y proliferación de tecnología digital, gasta 

miles de dólares en estéreos Kenwood y teléfonos portátiles, escucha a los Talking Heads y 

a Withney Houston, y va a conciertos de U2 mientras consume coca y drogas de diseño: 

Transgredir es, implícitamente, buscar los Hmites y para Ellis y otros 

escritores de su estirpe, la violencia constituye un último recurso de los . 

"Gilles Lipovetsky, op. cit, p. 209 
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personajes para irrumpir en niveles más profundos de sentimiento, para 

penetrar un malestar y un aburrimiento que encubre una rabia casi 

infinita. A su fallida, salpicante, sangrienta, chistosa, a veces torpe pero 

libre manera, Psicosis Americana equipara al asesino en serie con el 

ávido consumidor. (Un grupo compra hasta desfallecer, el otro dispara 

hasta desfallecer). 17 

Si Menos que cero era la banalidad de la vida caótica en Los Angeles, American Psycho es 

una parábola liberadora donde Bateman, alter ego de una generación, está siempre 

dispuesto a matar, apuñalar, violar, incendiar, para luego, frente a la imagen camaleónica 

que le devuelve el espejo, arreglarse la corbata y el peinado, mientras se difumina 

lentamente -como uno más- en el pleno anonimato social. Una tercera novela titulada las· 

confidentes, vuelve a la senda de la descripción de un ambiente donde las drogas llegan a su 

punto más álgido, en grupos sociales burgueses de pocos escrúpulos: 

Sus protagonistas se escurren a casa después de una violación colectiva 

y encienden el televisor, lo sintonizan en MTVy cabecean en el sofá. 

Una maniobra confusa, para sentirse seguros, una maniobra indicativa de 

una parálisis moral. No~ gustaría pensar que somos mejores que eso, y algunas 

veces los somos. Pero no siempre. A la gente tal vez no le agrade escuchar esto, 

pero Ellis no nos permitirá olvidarlo ... 18 

Imaginar la existencia de una contracultura en la actualidad resulta prácticamente 

imposible. Por radical que parezca ser, toda propuesta contestataria queda inmediatamente 

circunscrita a los caprichos del mercado. Estas tendencias marginales quedan vaciadas de 

su esencia, y sólo sobreviven aquellos aspectos fácilmente comercializables: una 'rorrna de 

vestir, un género musical, un par de peliculas made in Hollywood, una letra. Los miembros 

de la "generación X" se adaptan con facilidad al estado de las cosas, practican una critica 

pasiva y ansían un cambio que no promueven, son, con mucha frecuencia, espectadores 

17 Will Btythc, "El caso Bret Easton Ellis", lcz Jamada sema11al, núm. t 68, 24 de mayo de 1998, p. 12. 

18 lclcm. 
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confom1istas de su entorno; como afirma el filósofo español Vicente \'erdú en el prólogo al 

libro de marras: una "generación residuo" de las transfomiáciones . impuestas en las 

sociedades posmodemas. 

Mientras tanto, venga lo que venga, parece que nosotros, "X" o no, vamos hacia el regazo 

del nihilismo que nos espera sentado en el hall del siglo XXI. Todo el desencanto, la 

indiferencia, la apatía que anunciaron Nietzche, Weber y tantos otros se ha congregado para 

damos la bienvenida al próximo milenio. "X" o no, somos parte de la sociedad que dará 

fomia, rumbo y cauce a las estructuras iniciales de la próxima centuria, nuestra 

responsabilidad es mayúscula, a nadie más corresponde cuestionarse sobre la marcha de los 

tiempos, los errores y las taras que limitan la efectividad del conocimiento humano para 

crear bienestar general y propo~é:ionar paz interior alindivich.io. 

Ser "X" o no serlo ya no es la.· cuestión; porq~C: i~~medi~blemente somos parte de 

sociedades en procesos de transición y/ aculturación.f Teneiri~s . la· obligación de ser 

civilizados, tolerantes y responsabl~s'de td~o{~~~kí~o~·actos'y.omi~iones. Más allá de la 

"X" de la indiferencia que conduce a.la' n~g~~Íó~ ,del ser, debemos superar el nihilismo, 

aproximándonos al compromiso y la re~ponsabiÚdrid, compromiso con nosotros mismos y 

responsabilidad con nuestro tiempo. 
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2.2 COMUNICACIÓN Y LITERATURA: LA FUNCIÓN NARRATIVA 

Jean Paul Sartre ha dicho en una frase memorable que la literatura es un trompo extraño 

que sólo existe en movimiento; la dinámica de la literatura no pllede ser ajena del todo a los 

eventos que ocurren en su entorno, la literatura se i.ntegra _en-e.l contexto sociocultural en 

que se produce. Si en verdad es cierto que no hay nada n'ue~o -bajo el sol, también es cierto 

que para el extraño trompo literario siempre habrá nu;va~f~rmas-de da~ cuenta de las pocas 

historias que hay para contar las pasiones humanas. 

La historia de la literatura es también la historia de la evolución de las sociedades, cada una 

de ellas ha dejado escrita su particular cosmovisión, su batalla por capturar el presente y 

someter al tiempo a la jaula de las letras. La expresión literaria lleva impresos en su frente 

los vicios y virtudes de su época, sin embargo no es esto lo que define su esencia, sino el 

orden lógico que le da sentido como un universo propio, fiel a sí mismo y a sus reglas hasta 

sus últimas consecuencias. 

El universo literario es an juego de voces, sensaciones, esencias, sentimientos, que 

construyen una realidad invisible que se ofrece a la vista con la lectura, pero para descubrir 

los niveles de sentido que le dan forma y coherencia a la narración, es necesario ir más allá 

de la lectura a través del análisis. De aquí que considere necesario exponer las 

características de la interpretación de los textos referidos en esta obra, tanto los de la 

tri logia de autores identificada con el concepto de "generación X", como los de los autores 

mexicanos creadores del término "literatura basura", a-· fin de no dejar cabos sueltos 

respecto de la interpretación de su mensaje literario, y su relación con nuestra época. 

El análisis estructural.del r~lato preÍende establecer Un mocÍelo com~11';plI~a~l¿-a tod~sia~ _ 

formas posibles del relato_ (sean• escritas, cinéticas, pictóricas; etc.), echando mano de uri 

siste~a implícito de u~id¡des y ~ei!á~. cabe d~jár en c1ard quci nuestro objeio de estudio no .. ·---,;·-- ,., . . . 

es mecánico, fijo,'con 'regfas 'i_nmutables inherentes •a 5U-ser, de ahí que como lo han 

señalado Roland' Barthes •Y 'otros estructuralistas 'Y· semióticos, no podemos hacer de la 
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interpretación del relato un fenómeno natural y recurrir al proceso inductivo de las ciencias 

exactas, considerarlo de esa manera seria tan torpe como creer que una novela o una 

película pueden ser descifradas mediante una fórmula algebráica establecida a priori. Muy 

por el contrario, el relato en todas sus formas, ante la cantidad inmensa de puntos de vista 

desde los que se le puede abordar "por fuerza está condenado a un procedimiento 

deductivo" 1
'', de lo que se infiere que todo lo que podemos conocer del universo de un 

relato, su estmctura y niveles de descripción, están en él mismo, con todo el peso en cada 

una de las frases de su discurso: 

En razón de tales planteamientos, la literaÍ~r~ h~ dej~do de verse 
. , ·.~-; .•• ·,,· .~ 'H-,. > •••• '· • ," 

a si misma como ente estático, uniforme, Universa( Jegisfable; 

en cambio, se reconoce dinámica, ~n conti~u~:,r~álÍ~~rse y problematizarse; 

en permanente transformadón, superandó toda unifo.dnidad.2º 

Aunque la narración determina su sentido y estructura en el discurso, no debemos 

entenderla como un universo cerrado, ajeno a otros sistemas mayores, sino que puede 

interpretarse a la luz de la historia, la sociología o Ja antropología en el caso de Jos mitos. 

Para enriquecer el sentido de su interpretación es necesario realizar una lectura de sus 

contenidos tomando en cuenta su posición en la sociedad; hemos dicho que el método de 

análisis es necesariamente deductivo, por lo que el relato mismo señala el camino con sus 

exigencias, no es el caso de forzar la interpretación al marco sociocultural, sino de ser 

flexibles para dar al relato la luz que requiere para ofrecer su mejor ángulo. De este modo, 

el análisis literario de los mensajes de la "generación X" y la "literatura basura", pretende 

ser un acercamiento sociocultural, que defina las principales caracteristicas que se 

manifiestan en los. tres niveles de descripción que propone Barthes, el de las funciones, el 

de las acciones y el de la narración, vistos a través del cristal de la identidad de nuestros 

días. 

19 Roland Banhes et. ul., A 11álisil· estructural del relato, México, Ediciones Coyoacán, 1996, p. S. 

'º Raul H. Castagnino, ¿Qué es litcra111ra?, Buenos Aires, Nova, 1974, p. 63. 
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La novela -particularmente- ha sido el género por excelencia para dar testimonio de las 

transformaciones sociales, desde la fundación de la novela moderna con Flaubert en el siglo 

XIX, la diversidad de estilos es muestra de la imperiosa necesidad artística por interpretar 

el mundo desde ópticas siempre atrevidas y en perpetuo cambio. La novela crea su propio 

mundo, su propia realidad, pero esto, a pesar de que no obedece sino a sus propias leyes, la 

coloca en referencia con su posición en el mundo real. Al efectuar el análisis de las novelas 

aquí descritas, es notorio que muestran de manera individual y en conjunto, una descripción 

de lo que en boca de sociólogos y filósofos se consideran los rasgos de identidad de las 

sociedades posmodernas, como consecuencia del nuevo orden socio-histórico del 

individuo, cuya existencia se identifica con la fugacidad y la contradicción de las 

experiencias inmediatas de su entorno. 

A manera de nota introductoria, Elizabeth Wurtzel, en Nación Prozac, señala que antes de 

que apareciera Derrida y el desconstructivismo, el Talm11d (recordemos el origen judío de la 

autora) dice que "no vemos las cosas como son. Las vemos como nosotros somos." Lo cual, 

aunque deja de manifiesto Ja relatividad de las verdades, nos compromete a saber mirar 

desde todos los puntos de vista posibles. El compromiso del critico debe ser "sentir .en las 

propias manos el peso de las cosas", 21 como lo ha expresado magistralmente Alberto Ruy 

Sánchez, un excepciéínal critico y creador. 

Debido. a la. incesant~~ovilidad de las' so~iedades, las diversas. aproximacion~s al mensaje 

comunicativo de fa "gener:ición x·~:y su inflÍlenciaglob~I; sdn s!Ís~e~ti~le~'de enrique~erse 
' - . ,, . . .. .' .• ;;.J-·. '··-. - ".<- .. ·- ·' .•·· ·.-- -~·.t.· ·\ __ -... ·-. ,'· . 

con el paso de los años, pa~a 'ofrecer 'una panorámica general de sus causa5 y efectos no as! 

el sentido de las obr~s. la estriictura de su dinámica lnte~~. L~ ~b~i~dades se transforman, 

los mensajes !Úe;arfos no. Los libros suelen ser fieles a ~u tiempo:• lo\ cual no significa que 

dejen de ser válidos o interesantes o hermosos, sino que están. en buena .medida 

condicionados por los factores sociales de su momento histórico, cuando un libro trasciende 
' -~ -. "' . ... ·._ . . ' , 

esa· frontera se· 1e considera clásico, y entonces considerlll1los· que es un libro de todos los 

tiempos: 

"Alberto Ruy Sánchez, A/filo de las /rojas, México, SEP/Plaz:i y V~ldés, 1988, p. 15. 
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No hace falta muchos años para que un libro se convierta en un hecho social 

al que se examina como una institución o al que se incluye como una cosa 

en las estadísticas; hace falta poco tiempo para que un libro se confunda 

con el mobiliario de una época, con sus trajes, sus sombreros, 

sus medios de transporte y su alimentación.22 

Sartre fue un combativo de la literatura en una época de combates continuos contra la 

tradición, para él la literatura: "debe volver a ser. lo que n~nca debió dejar de ser: una 
• - 1 ' 

función social."23 En un tiempo como el c¡ue hábitamos, donde la comunicación y sus 

mensajes continuamente condicionan nuestras actividades hacia la actitud pasiva del 

espectador, el aspecto del lenguaje, del diálogo y de las formas de la narración adquiere 
. . 

nueva importancia, y en gran medida" de~¡:>laza el panorama de las teorías de la 

comunicación, . hacia formas· de· pe~sa~iento que ·tomen en cuenta los efectos de esta 
. ' . . . ' 

desubstanciaiización de la comunicación en todos los aspectos. 

La literatura no va a salvar a nadie de caer én la indiferencia o en la corriente ovejuna de las 

modas en la cultura de masas, pero es necesario que redefinamos -su ·espíritu critico y 

liberador, para esto las palabras de Sartre respecto de la escritura .so~ de un efecto 

contundente: "la función del escritor consiste en obrar de modo que nadie pueda ignorar el 

mundo, y que nadie pueda ante el mundo decirse inocente."24 

Nadie puede aislarse de estar en algún punto del circuito de la comunicación, los mensajes 

están dotados de formas v de efectos muy diferentes, es seguro que no sólo funcionan en 

tanto que transmiten información, todos estamos dentro de las amplias redes que entrelazan 

los circuitos de comunicación, sean electrónicos, periodísticos o literarios, "nunca está ni 

siquiera el más desfavorecido, desprovisto de poder sobre esos mensajes que le atraviesan 

al situarlo, sea en la posición de destinador, o de destinatario o de referente."25 

"Jean Paut Sanre, ¿Qué es la lirera111ra?, Buenos Aires, Losada, t985, pp. 9-10. 
"!bid., p.t3. 
"/bid., p. 24. 
"Jcan Francoise Lyotard, la co11dició11 posmodertta, Madrid, Cátedra, t987, p. 37. 
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En la literatura norteamericana contemporánea (Canadá y Estados Unidos) existen 

numerosos ejemplos de voces narrativas que participan del recuento de las condiciones 

actuales de la sociedad, con relatos que bajo la luz del análisis describen con mayor o 

menor talento, las relaciones humanas de fin de siglo en Norteamérica, y que sin duda, 

contribuyen a forjar estereotipos al cruzar la espiral resonante de los medios. En estas 

obras, los personajes son un surtido muestrario de las actitudes de diferentes grupos 

sociales bajo un sistema capitulista-neoliberal donde lo económico se impone a lo político, 

fomentando el consumo y la búsqueda de un estilo de vida y una identidad en las 

mercancias, y cuyas relaciones suelen estar dominadas por un exhaltado individualismo que 

dificulta cualquier perspectiva de una estrecha relación con otras personas. Se trata de obras 

casi testimoniales ya que los personajes se cuestionan a sí mismos, y su papel en la 

sociedad a la que pertenecen. 

Douglas Coupland no pierde de vista lo que tiene entre las manos, el barro de una sociedad 

que ha tomado formas gregarias, egolstas, dispersas. Aislamiento, confusión, y una especial 

p~Óclividad a estar en el mundo -de la fantasía de los relatos. en ~1 ·caso de Andy, Dag y 

Claire, protagonistas de Ge11eració11 X. Impetu por sobresalir y una esperanza siempre 

incierta del futuro por parte de Tyler en Pla11eta Champú, mientras que en La vida después 

de Dios, el rompecabezas de historias fortalece la noción de un relato escindido a causa de 

la fragmentación del entorno social y el vacío espiritual de los hombres, sólo unidos por un 

continuo cuestionamiento existencial. 

El caso de Elizabeth Wurtzel y Nación Prozac resulta aún más intenso y sobrecogedor dada 

la naturaleza autobiográfica de la obra, quien habla (en el relato) es el mismo que escribe 

(en la vida), dando cuenta detallada de los trastornos sicológicos que provoca la depresión. 

El personaje principal es la autora misma, y es ella quien describe las dificultades que 

enfrentó durante su adolescencia para relacionarse con las personas a su alrededor, lo cual 

derivó muchas veces en situaciones autodestructivas de dependencia enfermiza. Wurtzel 

narra como una corresponsal en las tinieblas del dolor, la interioridad herida de un enfermo 

depresivo que es ella misma; luego establece una critica ante la apología del fármaco que le 

salvó la vida, y ante el deleznable uso de la depresión como una moda estética. 
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Bret Easton Ellis es un fenómeno especial, el "enfant terrible" de la literatura 

norteamericana contemporánea conoce a fondo los vicios, manías y obsesiones. de los 

hombres de hoy, que -tal como afirma García Canclini- definen su ciudadanía a través del 

consumo. En A/rmos que cero y Los co11fide111es se acerca a la crónica documental de la 

sociedad burguesa occidental, sus personajes, todos bien vestidos y perfumados, se mueven 

en la etérea dimensión de lo trivial, sus actos carecen de relevancia puesto que su única 

condición existencial es su imagen. Sus vínculos cercanos con el mundo exterior no son 

con personas sino con cosas, su identidad se configura con marcas de artículos, tecnología y 

mayoritariamente drogas. Su ambiente privado va del centro comercial a la residencia en 

Beverly Hills. 

Dentro de la citada excepcionalidad del universo Easton Ellis, American Psyc/10 es un caso 

notorio. Ahí el estilo narrativo comunica un complejo duelo de contrarios, por un lado la 

minuciosa déscripción de aparatos tecnológicos y prendas de diseñador, por el otro, la 

crudeza del crimen brutal marcado por la saña. Igual que el de Coupland, el jurado de 

Easton Ellis está repleto de fiscales que critican la frivolidad de sus temas y la simpleza de 

su narración, se le acusa de ser un producto propio de la época y de escribir para el 

marketing, un aprovechado del morbo y la banalidad sin valor literario. Salvo el mejor e 

inapelable juicio del tiempo, estos tres narradores constituirán una importante trilogía de 

referencia literaria para iniciarse en el conocimiento de las características de las sociedades 

occidentales que vieron morir al siglo XX. 

En el fondo de las obras descritas se desenvuelve la sociedad, y más particularmente la 

ideología de la sociedad, ese código no escrito de inercias y reestructuraciones que se 

representa diariamente en cualquier escenario del mundo. Las forrnas de vida que aún se 

orientan con la estrella del bienestar y el progreso, pero que de manera continua osdlan en 

los rangos de la atomización social como un proceso que exhalta la supremacía de los 

intereses personales sobre los sociales. En el fondo, reproducen el esquema de·· 

contradicción de la época moderna, el conflicto continuo entre la razón y el individuo. 

54 



En el bombardeo continuo de imágenes del mundo moderno y la rápida sustitución de los 

eventos, la literatura sigue y seguirá siendo el refugio ideal de la palabra para comunicar 

sensibilidades e inquietudes, y su análisis la mejor manera para develar la estructura de su 

trama y su trascendencia social y cultural. Frente a esta larga vida de lo inmediato, las 

sociedades, a pesar de las nuevas tecnologías, tienden a la vida sin memoria de los insectos. 

La lit.eratura tiene el compromiso con su tiempo, y en ella es parte fundamental la memoria, 

a lin de cuentas no olvidemos que "el mundo puede prescindir perfectamente de la 

literatura. Pero puede prescindir del hombre todavía mejor."26 

"Jean Paul Sartre, op. cit. p. 254. 
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2.3 TECNOLOGÍA Y DECADENCIA 

"La vida no espera el tiempo suficiente para enfocar." 

slogan de la firma Polaroid 

En la actualidad ciertas situaéiones. en el estado de las ~ociedades actuales nos 

comprometen a efectuar una ~evisión crítica desu ni\.~1'de 'des~i:ro11~.sus rezagos y sus 

consecuencias, en la fonnación de ~u~ttos a'io~ici lujo y ;nasa~'.que.bu~can la oportunidad de 

acceder al paraíso del consumo, lo cual contribuye; sin dud~ al~~n~, a la masificación de 

estereotipos, como el caso de la generación X a tra.vés de artículos y marcas, y a la creación 

de una conciencia histórica de la injusticia social. 

¿Cómo interpretar correctamente la creciente brecha entre millonarios y mendigos a la par 

de un frenético desarrollo tecnológico cuyos beneficios son exclusivos de las minorías? 

¿Cómo enfrentar sociológicamente el hecho de que unos cuantos vivan en el ciberespacio 

virtual del siglo XXI, y otros en la miseria real del siglo V? Vivimos en medio de señales 

inequívocas de una inminente radicalización de los principales problemas creados por un 

siniestro mecanismo internacional de pocos escrúpulos, que favorece sin tregua a los pocos 

poseedores del gran capital y los recursos tecnológicos. 

El crecimiento económico de algunos países, aunado a su exitosa tradición de desarrollo 

tecnológico, permite afirmar que en unas cuantas décadas, no sólo serán los individuos los 

que ya no se reconozcan por sus semejanzas, sino también las naciones ricas conformarán 

bloques inaccesibles para el resto del mundo. El punto central de la ecuación directamente 

proporcional riqueza extrema/miseria absoluta, ya no es el cómo lograr que los beneficios 

del progreso económico y tecnológico alcancen para todos, se derramen sobre los más 

necesitados. La cuestión, por monumental y complicada que parezca, es replantear el 

debate sobre la ambivalencia de la modernidad en el seno mismo del hasta ahora, sordo, 

mudo y ciego desarrollo tecnológico. 
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Este asunto abre las puertas a la polémica sobre la necesidad o no de desarrollar aún más la 

ciencia y la técnica, ante el funesto signo de no saber cuáles serán sus consecuencias en el 

más corto plazo y el más remoto futuro. En el plano lógico, la tecnología debería ser capaz 

de brindar las posibilidades de solución para los graves problemas de las sociedades 

actuales (sobrepoblación, pobreza, deterioro ecológico), pero ni la ciencia ni la técnica son 

malas por si mismas, el conflicto que provocan se origina en la total carencia de un sistema 

de ideas u organización que regule la función de los implementos tec_nológicos, o que 

prevea sus posibles consecuencias sociales: 

... la tecnología puede servi.r de símbolo adecuado para 

designar ese enorme poder propiamente húmano y antinatural 

de la fuerza de trabajo humano inanimada almacenada en 

nuestras máquinas, una füerza alienada, de acuerdo con 

el punto de vista marxista, que se vuelve hacia nosotros y 

y contra nosotros en formas irreconocibles y parece constituir 

el sólido horizonte distópico de nuestra praxis colectiva e individual.?7 

El mito del progreso sostiene que todo invento es bueno, pero las evidentes consecuencias 

nefastas para el entorno ecológico terrestre y atmosférico han disuelto ese mito. Al defender 

el planeta defendemos las posibilidades de vida de las futuras generaciones, pero en la 

moral relajada de nuestros días, si no nos preocupan los que están lejos en el espacio, 

menos respeto se tiene por lo que están lejos en el tiempo. Al respecto, algunos autores 

sostienen que necesitamos más técnica y no menos, considerando los beneficios en la 

calidad de vida de los hombres .. 

"¿Hay cosas que no :deb~rnb{ sab~r'?'.' ~~prnguritá eI investig~dor Roger Shattuck e~ ún 

libro tiiulado éoi1~Ci111Úillo';p;ol1ibido, donde est~bl~c~ un bálance profundo de las 

fronteras. det s~b~r·¡~:~.~; 6~iri~ran{isd, rint~ la e~c~sa cong~e~~ia con el proyecto de 

.''";•'' 

!
7 Frederic Jame:So~. E~ts'!)'ol··~~~re el posmodernismo, Buenos Aires, Imago ~lundi. 1992, p. 20. 
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Nuestros descubrimientos, cada vez más audaces de los secretos de 

la naturaleza podrían haber llegado a un punto en el que el conocimiento 

nos proporcione más problemas que soluciones. Hay amenazas contrapuestas, 

como la superpoblación y el sida, que parecen ser atribuibles a los efectos 

del 'progreso'. 2
" 

Shattuck recuerda la anécdota de la dama victoriana, esposa de un obispo anglicano, que se 

hizo célebre por su comentario sobre la evolución, cuando se .enteró que:. los hombres 'no 

están separados de los brutos por estrudturas ~áyores que. lasque l~s separan entre sí', la 

dama exclamó: "¡que descendemos de los s.imios! santo cielo, esperemos que no sea 

verdad, pero si lo es, roguemos para que no se divÚlgue".29 
. Shattuck hace un recuento de 

las obras que se cuestionan los límites del saber, y señala conclusiones poco halagüeñas 

para el mundo contemporáneo, "Á fines del siglo XX nos enfrentamos a hechos 

maravillosos, que son también aflicciones, producidas no por el atraso y la ignorancia sino 

por el avance del conocimiento y sus aplicaciones ( ... ) Nuestros mayores bienes nos 

confunden".3º 

No se puede ya dudar que en las condiciones sociales modernas, el progreso ha sido pírrico 

en muchas ocasiones, ya que se ha convertido en fuente de peligros, incertidumbres y 

terrores para la humanidad. Ejemplos abundan de la devastación creada en diversos 

momentos de la historia por la puesta en marcha de supuestos medios de desarroHo, 

Auschwitz, Buchwald, Hiroshima, Bhopal, Chemobil, permanecen en la memoria colectiva 

de la humanidad como las citas imborrables de la técnica al servicio del holocausto. Lo más 

condenable es la euforia dañina del progreso . ante sus imprevisibles consecuencias 

paralelas, "el desarrollo es ambivalente, la historia conoce bifurcaciones aleatorias. 

Muchos progresos pueden determinar regre~ici~es y viceversa."31 

" Roben Shanuck, Co11ocimie1110 prohibido, Madrid, Taurus, 1998, p. 18. 
,, /bici .. p. 21 . . . 
30 Jdem. 
31 Edgar Morin, "Izquierda y derecha, ¿términos intercambiables?" entrevista de Catherine David, Vuelta, 
núm. 100, marzo t 985, p. 41. ' · 
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De acuerdo con el concepto marxista de la sociedad posindustrial, la tecnología es lo que en 

última instancia determina nuestra vida social cotidiana o nuestra producción cultural, lo 

cual coloca al desarrollo tecnológico en el centro mismo de las relaciones sociales en la 

actualidad. 

Nadie sin ser em1itmio puede evadirse de la necesidad de entrar en contacto con alguna 

etapa de la producción tecnológica, y de tener alguna parte de la vida regulada por. uno o 

varios aparatos electrónicos que condicionan implícitamente las acciones las conductas y 

los pensamientos. 

En el actual periÓdo de entre siglos de las sociedades se manifiesta un culto ferviente a la 

tecnología como tal, a pesar de las numerosas voces que expresan los peligros inminentes 

de un desarrollo científico de ojos cerrados y mínimas previsiones, el gran capital 

concentrado ·en determinadas áreas del primer mundo, sigue fluyendo hacia los centros de 

investigación donde se cocinan las maravillas deslumbrantes que serán parte de nuestra 

vida cotidiana próximamente, como parte del sistema internacional del capitalismo 

multinacional de nuestros días: 

De aquí se desprende que la tecnología de la sociedad contemporánea 

no .es hipnótka y fascinante por sí misma, sino porque parece brindamos 

una forma rápida· y fácil de comprender para nuestras mentes e imaginaciones, 

ello es, toda la recl global descentralizada de la tercera etapa del capital.32 

. .', ,.• 

' ~·... : ·,. > 
A partir de la 'segunda mitad del siglo, con el nacimiento y masificación de. la televisión, . . . 

puede marcarse d frenético inicio de la era de un estrecho contacto entre la electrónica y la 

v.ida cotidiana.· El·. televisor se vuelve el principal contacto con el mundo al tener mucho 

mayor poder. de l'e~et;ación 9ue la radio, además de ser el tótem tecnológico del siglo, la 

televisión constituye el escaparate donde se dan a conocer los productos del desarrollo de la' 

ciencia, creando necesidades en los televidentes, que pronto ingresan a las filas del 

consumo. 

n F.rederic Jameson, op. cit,, p. 35. 
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Del mismo modo, desde fines de los setenta y principios de los ochenta, las computadoras 

comprometen al hombre a ordenar y planear su vida frente a un monitor y un teclado, éste, 

poco a poco delega la organización de sus acciones a una compleja red de circuitos 

electrónicos que se interconectan entre sí. Tales máqui11as no son de producción sino de 

reproducción, y tienen como una de sus finalidades, reforzar continuamente los vínculos 

entre el hombre y la tecnología. 

Se trata de una crisis multidimensional ligada a las. enormes transformaciones del tejido 

social, ya que él desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas más que aportar orden y 

administración eficaz de los recursos, parece ser la "cerebralización artificial de la 

sociedad. 33 

Eri gran medida, los implementos tecnológicos que se suceden unos a otros durante 

periodos muy breves, han consolidado la idea del culto a la novedad, a la vez que han 

modificado sustancialmente nuestra percepción del tiempo y el espacio. En el mecanismo 

de creación de necesidades, cada vez más personas se hacen dependientes de los satélites y 

las ondas celulares, al adquirir un hiper o un teléfono portátil. La tecnología puede 

optimizar las actividades humanas y facilitar la comunicación a distancia, pero por otra , 

parte, ata y uniforma los estilos de vida al uso de estos implementos, convertidos .en 

símbolos del esclavismo tecnológico, y al actuar con su intermediación, tiende a neutralizar 

el contacto humano entre las personas. 

Es la "anestesia tecnológica" que señala Jacques Ellul, "la tecnología se ha convertido en 

nuestra metafisica y hasta en nuestra magia. La computadora es nuestro.oráculo, nuest~o 

deus ex machina".34 Estoy en un archivo, luego, existo. 

Basta ver la aguda critica que hace la película De11ise calli ui (D~Í~i.Se te lláma, EUA, 

1995) de Hal Salwen, donde.todos IÓs personajes se áÍsÍari éone~tlÍllclrise a sus teléfonos; 

· extraviados en el laberinto de la soledad de sus vida5, p~rri ·<ccm,-.ios dispositivos más 

33 Edgar Morin, entrev. cit. 

"Jacques Ellul, la sociedad tec110/ógica, Mé><ico, FCE, 1964, p. 25. 
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mo_demos (lara conectarse a la aldea global. La cinta es obsesiva, redundante, monótona, 

ahí los personajes asumen su condición de terminales de intrincados circuitos, y ante el 

contacto real t~men, como teme una isla la invasión de su autonomía. 

Las sociedades éontemporáneas quieren despejar todas las fórmulas del tiempo para abrirle 

paso al desarrollo, pero en ese movimiento nos despeñamos al vacfo, donde se encuentran 

otros rituales para satisfacer el ocio, al estilo de Patrick Bateman, protagonista de A111erica11 

Psycho, un criminal creyente en la religión de la tecnología: 

En cuanto a las tecnologlas construidas sobre la ~-l~ctrónic~ y el _ 

procesamiento informático, su import~ncia radica e~ qu~ emancipan 

más de las condiciones de vida sobre la Ti~rr~,<la~ro~~m~ción y 
- ,:- . ., . ·- . . . . .. ,. .... ' . '."; : ': :-'.' -.... - '. - ; -; ' :. ' ' --- -~ '. 

el controlde la puesia en memória, e~ deCir, la síni~sis de tiempos diferentes 

en uno' sólo.35 

. . - ' - . 

Nada detendrá ni desacélera;á la loca carrera contra el Ú~mpo del desarrollo tecnológico, ya 

que ese es uno de los motores esenciales que han impÚl~ad~ a Ía5 sociedades mode~as. Ir 

rápidamente es olvidar rápidamente, borrar y sustit~ir, no ~etener más que la información 

útil, mientras que la educación, la cultura y las artes sorí lentas y avanzan de manera oblicua 

en dirección a sus conocimientos. La sensibilidad, la conciencia y la libertad del espíritu 

humano nada le deben a la ciencia, por el contrario, ésta tiende a alejarse de ellas; al 

fortalecer el aparato tecnocientifico, no se emancipa el espíritu, como pudieron esperarlo 

los idealistas de la modernidad: 

Hacemos más bien la experiencia inversa: nueva barbarie, neoanalfabetismo 

y empobrecimiento del lenguaje, nueva pobreza, implacable reconfiguración 

de la opinión por los medios de comunicación, un espíritu condenado a la 

miseria y un alma al desuso, cosa que Walter Benjamín y Theodor Adorno 

no dejaron de destacar. 36 

35 Jean Francoise Lyotard, lo i11/mmmro, Buenos Aires, rvtanantial, 1998, p. 69. 

" /bid .• p. 70 
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_Ante tal conílicto entre la ciencia y la conciencia, sólo queda desempolvar ese recurso que 

es la inteligencia, la humanización de los beneficios de la tecnología, su uso consciente y 

no indiscriminado, la revaloración del individuo y de su ambiente natural, "es probable que 

siempre haya sido así en el transcurso de la historia de la humanidad. Y si ahora podemos 

tomar conciencia de ello, se debe al crecimiento exponencial que afecta en la actualidad a 

las ciencias y a las técnicas" .37 

La critica avanza a contracorriente y lucha en desventaja, pero hay que ejercerla para 

resistir. La tarea de la escritura, el pensamiento, la literatura, las artes, es aventurarse a dar 

testimonio de que lo único que puede evitar una catástrofe de la vida humana en el planeta 

por su excesiva dependencia de la tecnología, son las obras y reílexiones que, para ésta 

misma, no sirven para nada. 

l7 /bid., p. 71. 
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2 . .i NIHILISMO Y DESENCANTO EN EL PLANETA CHAMPÚ 

"No h0

1ly d~stino que;: no sé venza con el desprecio" 

Albert Camus 

La' pérdida del sentido de la historia, la noción rampante del "fin" de todas las ideologías 

totalitarias conocidas, el inicio de la era donde todo se vuelve "pos" como en un más allá no 

explorado en su totalidad, la tecnología al servicio de unos cuantos, la devastación continua 

del entorno, la inseparable unión de esos gemelos siniestros neoliberalismo-globalización, 

las falacias y mitos de la globalización, su condición de inevitable, la cohabitación sin 

exclusión de todas las contradicciones, la ausencia de líderes inteligentes, honestos, éticos, 

comprometidos, el debilitamiento de todas las corrientes ideológicas, un fin de siglo que 

nos ha obligado a cuestionar nuestras identidades y rumbos, un tono finimilenarista del 

pensamiento que adquiere tintes apocalípticos. Un planeta perdido en su propia búsqueda, 

un planeta dividido en múltiples sociedades, etnias y niveles de desarrollo que se integra de 

acuerdo a la influencia cultural estadounidense a través de medios de comunicación cada 

vez menos arriesgados en sus contenidos y tratamientos. Un mundo a la carta donde todo es 

suscepiibte de ser ofrecido y adquirido. 

Un "planeta champú" como en la novela homónima de Coupland, donde el futuro es una 

esperanza gris, y sólo eso, una ligera esperanza 'de acceder a un mejor nivel de vida en las' 

altas cur.úres del consumo, una esperanza válida únicamente para quienes libren la selva de 

la competencia feroz. Planeta champú y condicionador de la vida cotidiana de millones de 

individuos que de tanto desperdiciar esperanza en mejores tiempos, han terminado por 

perder el único tiempo existente en la indiferencia de masas. El planeta champú, tan 

elegante, tan dinámico, tan cínico, se desvanece -como todo sólido- en el fluido etéreo de 

un desencanto muy concentrado: 

Esta apatía generacional que casi podríamos calificar de congénita, se presenta 

principalmente en los jóvenes, pero no sólo en ellos, si bien es evidente que una serie de 
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actitudes indiferentes como el aislamiento, la depresión y la confusión existencial son 

caracteristicas del estereotipo de los "X", la indiferencia de masas es un fenómeno actual 

que se presenta de una u otra manera en todas las edades y niveles sociales. Esta nuern 

versión del desencanto que ha estado latente a lo largo del siglo ha comenzado por lo 

político, y rápidamente se trasladó a otros terrenos. El Estado y los partidos políticos se 

encuentran en una seria crisis de identi~ad, debido a que no han sabido responder a la 

vertiginosa dinámica del cambio en los últimos años, que se caracteriza por la 

desintegración de lo social en beneficio de las múltiples opciones de desarrollo de lo 

individual. 

Ante tal pan<lrama poco hálagUeño, las sod;;dades contemporánea~ se mueven en una 

dualidad siri equilibrio, si bieri per~isté la protésta, la lucha, y la movilización por parte de 

algunos ~ectores: ~rí¡i~os, otros -Jds más- han elegido el menos sinuoso camino de la 

, evasión,< la'· linea recta hacia el espectáculo, el escape al paraiso de los medios. La 

masificación de' los medios electrónicos y su perfeccionamiento técnico han facilitado un 

doble movimiento análogo, la difusión del entretenimiento superficial y el impulso sin 

precedentes al círculo dél cons,umo; Los medios no son culpables de la indiferencia de las 

· mayorías, pero si son cómplices del mecanismo evasor, difunden la anestesia en cantidades 

indtistri~les con entreienimiento tri~ial, y en muchas ocasiones morboso y vulgar . 

. ·El nihili~m°i> ·actual es' mucho más que una moda filosófica multipiicada de extremo a 

extremo'en elecÓcté la comu~icaéión masiva, es la resultante de los graves problemas que 

enfréritan ¡¡¡; so~ie'd'~J;;~,j~~'ietz~he lo d~finió como ."el eÚrido norm~l de l~ humanidad, a la 

vez que enf~;medaci'~spéi:foc~~el ho~b.re conÍen~poráó~o''.38 _ 

,-;·; :·'.~;~·''".::._'-:~·' ,·, ;:.·· "r.•·~.· '.,_ 

Desde que s•é. nos niurló. Dios conla ~~Ida de :1i~ s6~~Jpci~~:~.111etafisicas del mundo, las 

nuevas lnterPrét~~iori~s ctei d;stino del h~~bre~Ó,,ha~e~~o;,7\r~d~:~n asidero firme para sus 

ideas, es e~ide~té -afirma Cioran- que Dios)r~'.Jiia'. ~ol~~ióit;>y que no volveremos ·~ 
encontrar oira igualmente satisfactoria.39 

"Yvon Belaval, Historia ele lc1ji/osojia (comp.), Vol. 6, Búenos, Aires, Siglo XXI, p. 207. 

39 Enúl Ciaran, Del i11com•e11ie111e de haber nacido, r-..tadrid, TBurus, 1995, p. 106. 
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El siglo XX ha fluctuado, de acuerdo al pensamiento de numerosos filósofos, entre un 

intento de revivir un pasado ya negado, y la falta de un sentido histórico profundo. Francis 

Fukujama, profesor de Harvard, abrió la polémica sobre el inicio de los finales, cuando 

publicó su libro El fin de la historia y el 1ilti1110 hombre donde anunciaba, a raiz de la caída 

del bloque comunista, el punto final del proceso que orientaba a la historia. 

Contra lo que se ha dicho, no es que en este momento se de algo así 

como el 'fin de la historia'. Consideramos que se trata del fin, pero no del fin 

de la historia, sino del fin de una época en la cual, tanto el marxismo 

como el socialismo real, como el liberalismo clásico y el capitalismo, 

han llegado a su ténnino. En esta transición se llega a otro tipo de 

problemas,·ª otro tipo de orden desde el punto de vista político y 

desde ~l punto de vista socia!.40 

Lo que vivimos· es:a Íodas luces un periodo de transición que aún no hemos asimilado, a 

menudo los procesos históricos suelen ser más lentos de lo que pensamos, vivimos 

cercados por .úna red que tienden los medios donde todo se sustituye rápidamente dando la 
. . 

impresión de una gran dinámica, pero el desarrollo histórico avanza con su propio ritmo, 

ajeno a los cambios de gatopardo más espectaculares que profundos. El nihilismo que 

conocemos ha estado presente en diferentes momentos y con variadas caracteristicas a lo 

largo del siglo XX; en los últimos años tenemos la impresión de que se acentúa, de que se 

interna en otros espacios, de que fluye en todas direcciones, lo importante es no perder de 

vista que de acuerdo a los prolongado~ -eacomodos en la organización de las sociedades, 

nuestra transición es altamente receptiva a todas las variaciones de actitud. 

El ideal moderno de supremacía del interés colectivo sobre el individual se ha modificado 

sustancialmente a partir de esa década bisagra que fueron los sesenta. pesde e~ton.ces ,el. 

triunfo de la libertad personal ha prevalecido sobre la estructura rigida dci.las instituciones 

tradicionales, ¿cuál se ha salvado de esta ola impeÍuosa qu~ las d~giaclá ~l niJe1 <l6 sotllbras 
.: ' - -, . .-._ . .',;~ _._ . -·. --·-" ·~ '. 

de lo que fueron?, aquí como en otros países donde la dé~aél~d;'io~~ci~ci~.t~,·~ep~~se-.J!Ó u~a 
·-:. . ~ ·->· . ,, - : .. ·.. :':, - _: 

•• Ricardo Guerra, Filosofia y ji11 de siglo, México; Facultad de Filosoffa y L~tras, uN~.· ;996, p.· 169; 

65 



ruptura, .las costumbres sociales, la familia, el trabajo, el gobierno, los partidos politicos, la 

iglesia, el ejército, ya han dejado de representar principios absolutos inamovibles, y en 

distintos grados han perdido notablemente su eficacia para organizar, dirigir y controlar la 

vida de los individuos. · 

El constante mejoramiento de los procesos de producción ensancha el terreno de ese otro 

factor que configura el rostro del vacío: el ocio -"momento privilegiado de la existencia"

según algunos pensadores, hoy, progenitor impune de múltiples formas de evasión. El 

espectáculo, el hedonismo y el consumo piden al desocupado individuo de nuestros días: 

"el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mi." 

Ser radical, etimológicamente, es ir a la raiz misma de las cosas, la concepción del 

nihilismo como radicalización de la negación por ir a los fines últimos de la vida, ha pasado 

de moda, la depreciación mórbida de todos los valores superiores por la carencia de sentido, 

ya no corresponde a "esa desmovilización de las masas que no se acompaiia ni de 

desesperación ni de sentimiento de absurdidad".41 Los medios como excelentes cómplices 

de esta sensación de calma se encargan de mantener los ánimos en un perpetuo estado de 

inmovilidad, a pesar de que exhaltán el morbo y la sensiblería sobre los problemas más 

comunes que enfrenta la sociedad, su estilo favorece la instalación de barreras insalvables 

entre el problema que afecta nuestras vidas, y la voluntad necesaria para resolverlo. 

,,-_ -·, .•··· 

Todo él indiferencia, eldesierto posmodemo está tan alejado del nihilismo 

'pasivo' y de su triste delectación en la inanidad universal, como rirl nihilismo 

'activo' y de su autodestrucción. Dios ha muerto, las grandes finalidades 

se apagan, pero a nadie le importa un bledo, ésta es la alegre novedad,. 

ése es el limite del diagnóstico de Nietzche respecto del oscurecimiento europeo.4z 

Las novelas contemporáneas aquí analizadas, revelan sin cortapisas este espíritu de la época 

(Zeitgeist) que rebasa la angustia, la pesadumbre de la vida (Weltsch111er::e11}, el pesimismo 

" Gilles Lipovetsky, op. cit. 

'' tbid.Jl. 36. 
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a ultranza y la carencia de sentido propios del existencialismo de la posguerra. Su mensaje 

apuesta por la fria distancia de la apatía ante los sucesos que marcan la propia vida, la 

"generación X" se siente libre de pecado, libre de compromiso, libre de tomar partido por 

cualquier causa. Como si de pronto, al abrir los ojos de su vida, hubieran notado que es más 

fácil y cómodo dejarse llevar por el impulso inercial de la sociedad, que pretender 

modificarla. Con excepción de Elizabeth Wurtzel y el prozac balsámico que relata, los 

personajes de Coupland y de Easton Ellis no viven su existencia como una tragedia, sus 

impulsos no son autodestructivos sino relajados, aunque con algunas explosiones catárticas. 

Tienden a aislarse de la familia y de cualquier orden institucional tradicional, favorecen la 

evasión al vivir colgados de la fantasía, de sus sueños y de sus endebles esperanzas; esperan 

algo pero no saben qué, y tampoco están 'dispuestos a esforzarse mucho para conseguirlo; 

practican la vagancia y la digresión intelectual como las únicas actividades que los integran 

al mundo. 

Su libertad ha caído sobre ellos como un rayo, más allá de la angustia y el drama, están 

condenados a ser consecuentes con su estilo de vida libre de responsabilidades importantes, 

libre de éxitos profesionales (salvo el caso de Batema11 en Americcm Psyc/10), libre de 

posibilidades de trascender, acaso lo único que les importa es la mera afirmación de esa 

libertad. Pero esta libertad en sentido casi abstracto es la fuga, es el no asumir una 

responsabilidad concreta de la vida. Cuando el hombre se enfrenta a sus posibilidades de 

decidir su vida a partir de si mismo, a partir de sus proyectos reales, a partir de su idea, de 

la concepción de su papel dentro de la totalidad, adquiere de manera inmediata el enorme 

peso de la libertad, de toda su libertad puesta sobre sus hombros: 

En su comprensión de la totalidad y de si mismo se implican la nada y 

la libertad C<¡?mo los.fundamentos últimos de su existencia. Pero descubrir 

.es\o es peligroso, pues es asomarse al abismo y al no ser. La existencia histórica 

del hombre no es sino el ocultamiento, la huida, el olvido de esta condición 

última y originaria.~3 

"Ricardo Guerra, .ºP· cit., p. t03. 
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El futuro ya no estará obligado a elegir entre uno u otro estilo de vida, entre éste o aquel 

sistema ideológico, en el futuro convivirán sin exclusión todas las antinomias, y esa 

relación entre contradicciones ya es palpable en la actualidad. Los antagonismos se 

suavizan y ya no provocan conflictos continuos entre las sociedades o los individuos; con 

excepción. de· l¡¡s· cerradas sociedades musulmanas, los problemas de religión ya no se 

. dirimen en guerras sino en debates televisivos, al igual que las campañas políticas. Sócrates 

y Galileo hoy no serian condenados a muerte, se les habría invitado a un ra~k show 

nocturno. La tolerancia, uno más de los legados de los sesenta, creció al punto de permitir 

. la integración y el respeto ante la libre determinación de las formas de vida, pero esa 

tolérancia se ha desplazado radicalmente al ámbito de la indiferencia, no es el respeto a las 

diversas culturas, religiones, etnias, costumbres, es el mínimo interés sobre lo ajeno. 

En gran medida, la indiferencia posmoderna se funda en esta explosión promiscua de 

múltiples opciones para todas las necesidades humanas, es la falsa ilusión de que no queda 

nada por hacer la que nos mantiene casi inmóviles: 

indiferencia por exceso, no por defecto, por hipersolicitación, no por privación. 

¿Qué es lo que todavía puede sorprender o escandalizar? La apatía responde 

a la plétora de informaciones, a su velocidad de rotación; tan pronto 

ha sido registrado, el acontecimiento se olvida, expulsado por otros aún 

más espectaculares.44 

La crisis de la modernidad capitalista se afianza en una relación dialéctica con la 

indiferencia de masas, ya que ésta permite al capitalismo continuar creando nuevas 

necesidades, aprovechándose del tiempo de ocio que él mismo promueve. El capitalismo 

está en crisis desde que hizo indiferentes a las cosas en la cultura de la acumulación, pero 

en su actual etapa la crisis se agudiza ya que ahora ha hecho indiferentes a los hombres en 

la cultura de masas. Todo el sistema promueve a la apatía como la nueva forma flexible de 

socialización, la sociedad indiferente no se aferra a nada sino al entretenimiento y a las 

promesas de bienestar del consumo; ningún ideal colectivo la mueve a actuar, no tiene 

" Gilles Lipovetsky, op. cit., pp. 39-40. 
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certezas absolutas, nada le sorprende porque su única certeza es la de que todo se integra a 

un mecanismo integrador de reciclaje. 

La sociedad indiferente se confonna por hombresdesencantados, en una época que disfraza 

a la banalidad de quimera det' espectáculo; el hombre se ve obligado a afrontar sus 

problemas solo, como necesaria resp.uesta.: al. que no nos interesen los problemas de los 

demás. La deserción social de los pernonajes de Ge11eració11 x; lejos de fortalecerlos y 

enriquecer su visión del mundo, los 'vuelve· más vulnerables que nunca. Una vez 

abandonada la relación con la sociedad, la relación con el otro es la que entra en conflicto, 

cada uno desea estar solo, cada vez más solo, a pesar de que en las múltiples coordenadas 

de la posmodernidad se disuelva la identidad de los individuos: 

Cuando era más joven me preocupaba mucho la soledad; que no me 

quisiesen o ser incapaz de amar. ( ... ) Sentía como si los demás vivirán 

dentro de una casa cálida de noche y yo estuviera fuera, y no me pudieran 

ver; porque me hallaba allí en la oscuridad. Pero ahora estoy dentro 

de esa casa y siento lo mismo.45 

El nihilismo en su fonna posmodema es la sistematización de la indiferencia de las 

mayorías, cuya preocuyación fundamental es la soledad. Es la sustitución del nihilismo 

trágico de otros tiempos que deriva en el suicidio, por una masiva apatía frívola, que 

apuntalada .en el. coi;isumo y el espectáculO, desemboca en el desinterés y la anemia del 

·entusiasmo. Las transformaciones de la familia, la educación pennisiva, la mínima 

credibilidad hacia los políticos, la proliferación de las imágenes, el culto al consumo, han 

engendrado Una vertiginosa espiral donde la sensación predominante es el sinsentido de las 

cosas. La enajenación del hombre en las sociedades industriales muestra que el desarrollo 

tec.nológico mantiene encubierto el trasfondo de la libertad y de la nada, de modo que se ha 

establecido una cultura autista bajo los efectos conjugados del desencanto, la tecnologia y 

el consumo. 

" Douglas Coupiand, la \'ida clespÍ11Js de Dios, p. 126. 
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El nihilismo actual es, ante todo, el desencanto ante la obsesión sintomática de ceder a los 

impulsos para vivir una vida que no nos convence del todo, a pesar de los satisfactores 

hedonistas que la simplifican hasta un punto de mínimo esfuerzo: 

El 'hombre cool' no es ni el decadente pesimista de Nietzche, ni el 

trabajador oprimido de Marx, se parece más al telespectador probando 

por curiosidad uno tras otro los programas de la noche, al consumidor 

llenando su carrito, ál que está.dudoso enÍr~_u'nos días en las playas 

españolas y el camping en Córcega.4
_
6 

Pasividad congénita de la "generación X" en· el ruidoso espectáculo inocuo del "planeta 

champú". La vida luego de los funerales de la solución perfecta que era Dios. Microsiervos 

redimidos por la nueva felicidad encapsulada del prozac. Vida sin programa, ni ilusión, ni 

riesgo: desencantada. La esencia humana nos obliga a asumir la nada y la libertad como el 

fundamento mismo del mundo y del hombre. "Frente al nihilismo en todas sus forrnas, se 

abre ahora como única vía la necesidad de la vuelta al origen, al fundamento en el. ser 

mismo del hombre. El ser mismo del hombre entendido como comunidad concreta, como 

construcción y creación históricas, es el único punto de partida posible".47 

El paradigma más importante del hombre para hoy' y para el futuro más próximo, es cómo 

evitar caer en la intrascendencia; eI re.to de las sociedades par'a el presente siglo será 

mantener a raya al nihilismo ubicuo; iriherent~ a las. acti;idades humanas, y esto sólo. se 

logrará con un largo proceso .que nos de~elva ele.niÜ~iasmo, la confianza y el respeto en el 

vinculo insoluble en.tre individuo y soci.edad. 

"Gilles Lipovetsky, op. cit. p. 42. 

" Ricardo Guerra, op. cit., p. 105. 

70 



· "El mundo está sordo por el sonido. Yo estoy convencido de que 
los acontecimientos ni siquiera acontecen, sino que los clichés 
trabajan autónomamente. O que si los acontecimientos acontecen 
sin intimidación por parte de los clichés, un día dejarán de 
acontecer, el dia que los clichés se rompan. El lenguaje ha 
podrido a la cosa. El tiempo tiene hedor de frase." 

Karl Kraus, Contra los periodistas y otros contras 



CAPÍTULO 3 

LA X DE l\IÉXICO: LITERATURA BASURA CONTEMPORÁNEA 

3.1 LA IRREALIDAD VIRTUAL, FOLKLOR POSi\IODERi"l/O EN EL TERCER 

i\IUNDO 

Seguimos siendo encrucijada, mezcla de ritos ancestrales y costumbres contemporáneas, la 

X mexicana es punto de encuentro de épocas, ideas y tradiciones de un pasado obstinado en 

prolongarse, frente a un presente modernizador que nos llega en dosis mínimas. HÚracán de 

paradojas, diálogo de· tiempos, nudo de encaje, tierra promiscua donde la tradición y lo 

moderno copulan sin" · pudor engendrando realidades coloridas como alebrijes, 

. entrecruzamiento de sauces de cristal y chopos digitales; jardín del mestizaje, senderos que 

se bifurcan hacia el mismo insondable camino. 

Antes de que el neologismo "globalización" fuera parte clefaire qÚe.·respiramos, antes de 

que una cofradía de pensadores decretaran el estado de p~s~oclemidád de los .tiempos y las 

sociedades, antes de la euforia por el fin de siglo yclé "1·~ hi~ib~íé; antes'. de la "generación 
' • • •• ·~· •:_·.,, ,- •• ' ' ·:,• ; - •· '• ~ e, - • • 

X" y los estereotipos masificadores, en el jurásico;·:() seiÍ'arÍt~~-,de Íntemet, mucho antes, 

México y demás naciones de Latinoam~rica ya· tenían én·su;código.genétic'o · ¡¡¡ mezcla de 
"\;°'>'·' .·:··:;:.:.. '.._./ ,' 

.. , ''. . ~::.' .. · 
':~'.'._{;;··.·:. ; .. ·t_,>·.' ,;:);'< 

diversas costumbres y temporalidades.· 

: .. ~:,_:> ;;;,/... ,·,·~ L:-;,, - -

A partir de ese episodio que de este lado conocemos cónío conqufsta; ~Ié:dc'ó 'entró a la liga· 

de las naciones occidentales, y en· ese doloroso parto se·nl·ar~¿ l~:·r:i1~·d~.i~te~ación 
incesante entreio prehispáni~o y lo moderno. Toda nuestr~ hist6_ri~~s~uk:'S~ri~ctb_¿atálogo 
de procesos ~e a~ult~r~Ción y mestizaje; es la perpet~a inte;~cio~cl~{¡¡~rJ~o}~~;:sie~l're 
anexa nue.vos ~lementos a esta encrucijada de cuatro esq~iná~ q~ci i'1a.iiaiubs n~¿!ón ... 

. - -·.-,;._~\.:.~· ¡, '':< . 

Esta volÍmtad integradora propia de las culturas latinoani'ericimas donde coexiten múltiples 
' ' ' 

lógicas. de desarrollo, es parte de nuestra vida cotidiana, que se presenta de manera 
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particular en las manifestaciones artísticas y culturales asi como en nuestra vida social. En 

la actualidad reciente, el fenómeno globalizador, que tiende a unificar los procesos 

económicos, políticos y culturales del mundo, no ha hecho sino acentuar los mecanismos de 

integración de los países latinoamericanos, siempre dispuestos a aceptar lo extranjero como 

lo mejor, pero practicando costumbres y hábitos nacionales más bien milenarios. "Por ser la 

patria del pastiche y el bricolage, donde se dan cita muchas épocas y estéticas, tendríamos 

el orgullo de ser posmodemos desde hace siglos y de un modo singular." 1 

Los rasgos posmodemos se manifiestan de muy diversas maneras en países como México, 

donde estamos muy lejos defos niveles de desarrollo de las naciones del primer mundo, lo 

cual no deja de ser fuente de conflictos y contradicciones, ya que modifica sustancialmente 

la~ caracteristicas de nuestra· identidad particular, al calor de un movimie.nto mundial que 

tiende a simplificar toda la ~!11p'lia diver~idad del ·mundo, alrededor de ic~nos y hábitos de 

la cultura del consumo. 

Nadie que habite la Tierra esiá libre de influencias"exterilas ajenas á su entorno> no quedán 
• • • p ·, •' ','• ' -"'" •' • ,• ' ;~ •'· e,," ,, 'T • -., ' . ··, ,• ' ' ; ,. • ' 

ya prácticamente aldeas. rerno'iás l.ibres'dehin{anodel hombreoccidental/has.taenel último 

::::2:;~::~:~~:~ti~~r~w~~~~J~~"1~~~~t~:~~:::: 
"estarnos perdidos, los li1'anco~ scfü iari·nu:írieros~~ ~om~· las ho~iga~:· . - :, < . · .. 

~ -,. 

Continuamentese erosiona .~1 s~~!ldo ct,eÍterritorio que nos alojn,Ia patrfa es un.sentimiento 

de pertenencia a algo que nos otorga ciudadanía, ¿a qué?, son las leyenda~;·Y tradiciones 

comunes, la comida; ~I v~sÍfdo, el lenguaje, ¿la Virgen de Guadalup~. Mnrllyn'rvtánson; la. 

"quebradita" o el tecno:. la "Coca-Coca;', el tequila, .el Tri o U2? .. ·Las c6'11lún'iciad~s se 

disgregan más allá de los lí~ites geográficos y políticos de una nación, en :flujos"y·~eflujos 
regidos por las condiciones ec~nómicas, las necesidades de trabajo, la p

0

foducción .;d .. 
consumo. 

1 Néstor Garcia Canclini, Culturas híbridas, México, Grijalbo, 1990, p. 19. 
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La primera cuestión que hay que destacar para entender el nudo gordiano de nuestra 

identidad, es la manera como se presentó en nuestro país el proceso modernizador europeo 

caracterizado por la invención de las máquinas de producción y su desarrollo técnico 

(Revolución Industrial), a la par de las libertades para el surgimiento de la libre empresa 

(capitalismo), para la educación y la formación de partidos políticos (democracia), y por la 

confianza depositada .en este proceso, que haría llegar los beneficios de esos logros a todos 

los estratos sociales. 

Esta lógica de progreso se presentó de muy diversas formas incluso en Europa misma, cada 

nación tuvo su propio camino de entrada a la modernidad, así mientras Francia e Inglaterra 

tuvieron procesos similares, siendo los primeros en sortear las dificultades de pasar de las 

sociedades rurales a las industriales, Alemania, España e Italia atravesaron otros senderos 

repletos de obstáculos políticos debido a la poca cohesión de su unidad nacional en los . 

siglos XVIII y XIX. Hace cien años se vivía el esplendor del desarrollo n;iodemo en las 

nacientes potencias europeas y en los Estados Unidos, desde 1890 y hasta 1920, a pesar de 

la primera guerra mundial (o con ella como muestra de sus ansias expansionistas), estas 

naciones se confeccionaron elegantes vestidos con la tela brillante de su modernidad. 

México, por.el cori;r~rio, inició el siglo XX con una dictadura apoyada en el estancamiénÍo 

de !ª poblaciÓn (mayoritariamente rural), y la protección porfirista de su analf~betis~ci: El 

general D!~;~inclíg~lm oaxaqueño, festejó el centenario de la indcpcnde1;cia en 19rn 

· íindien<l6 cuíí~ 1i'.1á mod~ y la· cu1iuraeÜropeas. l.a revot~ción mexicana, marca registrada 

de unos cuüiitos:•fü~;¡~ utópiéa.promesa de mClde~idad pdra n~~stro país, pero cuando 
• ' ',• ~ • • ·,': •• ,, ~. J • • • • ·" • • •• 

degeneró; en:, gobierno se volvió institución legendaria de caudillos; una incipiente 

burgue~i~ ~iiÍ.onazos irresistibles de SO . mil pesos . y. h~rdas de hambrientos militares 

sedi°CntCls de pCldér~ terminaron con los sueños guáji~o~ de los pobres, que creyeron llegado 

el 'tie~po de. los.justos. Desde ese mom~nto;'~1 'Estado asumió la responsabilidad de 

administrar la hi~toria, y con ella la tradición y todos; cada uno de los lances del pasado: 

Durante las décadas de los a;ios cuarenÍas y cincuentas, 

la revolución se "institucionalizó". ~u~ metas, al igual 
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que las del nacionalismo cultural, parecen haberse alcan-

zado. Pero justamente por haberlas alcanzado, está en crisis. 

La industrialización favoreció el desarrollo de una inmensa 

clase media. La modernidad se desliga de sus vínculos cultu

rales y sólo se desarrolla como proceso puramente económico.2 

A pesar de sus detractores y del muy patriótico y nacionalista. Estado. mexicano 

revolucionario, la vida moderna asomó la cabeza en la segund~ IJlil¿d ~el siglo -alabado 

sea-, pero, para nuestra sorpresa, no llegó ni en el tiempo. en que füe c~nvocada, ni con los 

medios procurados, ni con la caja llena de regalos qJé sé ~~p~r~b~;;de ell~. Ya Merleau

Ponty, el filósofo francés, apuntó que "la historia y la vid~ pé~scinal, la expre~ión y el 

conocimiento, avanzan oblicuamente, y no directamente hacia nri~s,_o hacia conceptos: lo 

que se busca demasiado deliberadamente, no se consigue" .. 3 

Con el desarrollo de tá industria privada en nuestro país desde mediados del siglo, se hace 

necesaria lá incorporación de nuevos modelos de organización laboral y aprovechamiento 

dé, reciiisos,:prbpios de. las naciones industrializadas, ante el desiJ'.~gue d~ un desarr~llo 
. - econórriiéo ;¡;¡¡5~osÍéhido que el previo a la segunda guerra'l11uhdial; é~arido éramos paises 

dol11in~dós pcÍ~ las transnacionales que explotaban los ~ecur~~s natií~ales. Él crecimiento 

urbano iniciado en los cuarenta, el incremento en el número.de.eséuelas e instituciones de 
' -· .. 

educación sUperior, y la conformación de un panorama político enriquecido por diversas 
. ' . -

posturas, que pugnaban por cambios profundos en, la organi~ación democrática, fueron los 

principales procesos de transición hacia la modernización de la sociedad. 

Un factor fundamental de cohesión social e integracióu de una cultura nacional, fue la 

llegada. de implementos comunicativos como el cine, la radio y particularmente la 

teié~isión, que contribuyó enormemente a partir de 1950, a masificar un mensaje cultural 

que desde un principio integra el folklor de un discurso nacionalista, con las maravillas 

comerciales del mundo moderno. La televisión, fue un importante pistón que dinamizó, a 

2 /dem. 

' Maurice Merlau-Ponty, Obras completas, Vol. 2, Madrid, Cátedra, 1989, p. 123. 

74 



través de. la fonnación de sus mensajes, las características de nuestra particular identidad 

nacional. 

Al favorecer el desarrollo de la industria nacional, se fomenta una nueva movilidad de la 

sociedad, que en pocos años engorda ciudades con grandes flujos migratorios que 

abandonan el campo. México conoce una estabilidad que no ha vuelto a vivir entre 1950 y 

1969, que incluso ante los ojos sorprendidos de gobernantes y gobernados mereció el título 

histórico de "milagro mexicano". No obstante, al estar apuntalado en factores volubles 

corno los precios del petróleo y la polarización creciente de la sociedad, el "milagro" se 

desinfló hacia fines de los sesenta; la pobláción entonces tomó una ventaja que no ha 

dejado en su carrera contra la economía. Nuestra modernidad se constituye de oleadas de 

progreso que han abierto más la zanja entre las clases sociales, ante la ineptitud 

gubernamental para brindar elementos de desarrollo a las áreas más atrasadas, y la flojera 

histórica de la sociedad "que _lo ha esperado todo de papá-gobierno. 

. . . 

Toda-ella dosificada, la modernidad y su proyecto nacieron en estados latinoamericanos 
' -- ,,,., .. _. -· .. ·, 

vacil~ntés, do~de· focesant~mente':se conjugan. diferentes cosmovisiones y temporalidades 

históricas; "habría.qú( enténder 1~ sinuosa modernidad latinoamericana r~rensando los 

. modernismos .• comó · int~nÍÓs de ... intervenir en et cruce de un ·orden dominante 
¡ • . • ' 

semioligárquiéó; Úna . economía capitalista semiindustríalizada y movimientos sociales 

semi transformadores" .4 

A este respecto Néstor García Canclini s., pregunta irónicamente "¿para qué nos vamos .a 

andar preocupando por ta posmodernidad si en nuestro continente los avances modernos no 

han llegado del todo ni a todos?", aunque señala las contradicciones inherentes a nuestras 

sociedades latinoamericanas e identifica et principal obstáculo para tener un desarrollo 

sostenido fructífero, "carecemos de una cohesión social y una cultura política modernas 

suficientemente asentadas para que nuestras sociedades sean gobernables";5 asimismo 

García Canclini afinna que ta modernización de América Latina sí se ha concretado, pero 

4 Nc!stor García Canclini, op. cit., p. 80. 

'/bid., p. 20 
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no como esperábamos en décadas pasadas -a partir del Esiado-, sino a partir de la iniciativa 

privada.• Otros autores juzgando la excesiva disparidad de niveles socioeconómicos que 

conviven en nuestros paises, concluyen que la modernidad fue un "proyecto frustrado". 

Dada la cada vez más urgente labor del Estado por cumplir con las demandas sociales, las 

empresas privadas asumieron la responsabilidad de crear empleos y desarrollar productos 

para un público ávido de tomar parte en el juego económico, con lo que tuvieron carta 

blanca las industrias transnacionales para instalarse y poner en marcha procesos 

tecnológicos con mano de obra mexicana: 

En vez de disminución de desigualdad en el acceso a los bienes 

culturales, lo que existe es una mayor desigualdad. Esto se debe 

a que no hay verdaderamente democratización alguna por el 

desinterés del Estado hacia los sectores mayoritarios pero también 

a que las empresas transnacionales y a la industria cultural, no les 

preocupan las mayorias más que como puros objetos consumidores 7 

A todo esto hay que añadir la sazón de nuestra realidad social multiétnica. El caleidoscopio 

que habitamos no es más que la continua puesta en práctica de diferentes visiones del 

mundo. Frente al constante crecimiento demob'l'áfico de dimensiones explosivas en la 

ciudad de México y otros puntos urbanos importantes, parecemos olvidar que en los 2 

millones de kilómetros cuadrados de superficie del país conviven diferentes grupos étnicos, 

que -literalmente- sobreviven a las cada vez más opresivas circunstancias de vida; 

escudados en el discurso modernizador los hemos condenado a la muerte lenta del olvido. 

La modernidad mexicana fué un proyecto abortado por el Estado, a pesar del disfraz de las 

politicas popúÜsi~ que se siguieron hasta mediados de los ochenta, antes de la puesta en 

· prácti~a diil néolibiir~li;mci econó~ico. En tanto, la iniciativa privada nun~a tuvo entre sus 

• /bici .. pp.-22-23. 

7 Samuel Arriarán, Fi/osofla de la posmoclemiclacl, México, Facultad de Filosofia y Le~s. UNAM, t997; 
p. 162. 
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planes conducir al país hacia un estado general de desarrollo, más bien, con olfato 

capitalista empresarial, decidió ser el vinculo insustituible para traer los artículos de la 

modernidad a los almacenes nacionales, cumpliendo así con la satisfacción de los deseos de 

consumo de la sociedad, y respetando el único mandamiento a respetar eternamente por el 

capital privado: el lucro. 

La actual fase esclerótica de la modernidad se caracteriza primordialmente por la 

convivencia continua entre los usos tradicionales y las vanguardias. En Latinoamérica, 

África y gran parte de Asia se viven procesos que mezclan las características principales de 

los ideales modernos con aspectos interculturales globalizados del ámbito posmoderno, sin 

embargo no debemos entender este enfrentamiento como un conflicto irresoluble, eso seria 

tan torpe como afirmar que desaparecerán los tacos de la esquina ante la multiplicación de 

los "Me Donald's", o suponer que ya no existirán los huaraches en cuanto todos calcemos 

nuestros tenis "Nike", más que conflictos de eliminación o sustitución, debemos 

entenderlos como una convivencia necesaria de culturas. 

El auténtico interés debe estar en la transformación e hibridación, por usar el término de 

Canclini, de la identidad cultural de las sociedades, no es lo que se extingue o desaparece lo 

que debe estar en el centro de nuestras observaciones, sino lo que ·adquiere nuevos 

significados al calor de sus vínculos con las influencias externas. Se trata de aplicar una 

óptica que no sea rígida, para aprehender un movimiento que se ha intensificado a lo largo 

del siglo, y que en la actualidad debe ser entendido como la nueva comunicación de las 

culturas, unidas a trayés de una serie de rasgos con diversos niveles de i'ltensidad, pero que 

en la mayoría de los casos desarrollan "identidades móviles" en las intersecciones: 

Las hibridaciones nos hacen concluir que hoy todas las culturas 

son de frontera. Todas las artes se desarrollan en relación 

con otras artes: las artesanías migran del campo a la ciudad; 

las películas, los videos y canciones que narran acontecimientos 

de un pueblo son intercambiados con otros. As{ las culturas 

pierden la relación exclusiva con su territorio, pero ganan 
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en comunicación y conocimiento.8 

Ciudad de México, 2001, mucho más allá de un folklor posmodemo para turistas 

trasnochados, la actual constante globalizadora nos exige la asimilación de un proceso 

complejo de aculturación donde confluyen rasgos de identidad de todos los tiempos y 

lugares. Caminar en las calles de la ciudad es situarse en una aldea gigantesca que se burla 

de la fantasía de los creadores de ciudades imaginarias, desplazarse por su asfalto es agotar 

relojes y caer en la c~enta de que errar es urbano. En la Zona Rosa el anuncio de un centro 

comercial se lee como una irónica amenaza: "Welcome to the civilization". Bien podría 

haberse escrito un grafitti dantesco al reverso: "Perded toda esperanza al cruzar esta 

puerta." 

La vida urbana adquiere un significado relevante para el entendimiento de los procesos de 

hibridación y la constante mutación de sus referencias, como pocas, la ciudad de México es 

ese lugar común que no deja de recordamos lugares comunes como el concepto. de "melting 

poi", al lado de Tijuana, Los Angeles o Nueva York, adquiere una importancia capital al ser 

referencia ineludible de eso que llamamos posmodernidad. Ciudades que se han trascendido 

a si mismas al disolverse en posibilidades infinitas de convivencia, ciudades siempre 

abiertas cuyas fronteras están continuamente en expansión. Inasibles de un sólo vistazo, 

dominadas por los cambios frenéticos de su configuración interna, a las que se accede 

parcialmente en el contacto con sus calles, sus muros, su gente y su lenguaje. 

En las calles de la ciudad de Mexico se escenifican los rituales de identidad de una sociedad 

a diferentes velocidades, la vendimia, los graffitis, los <:entras comerciales de super lujo, las 

artesanías, los et~rnos ·¡~~b~jos d~ ~econstrucción, los edificios precolombinos y la obra 

negra de lasfort~lezas tecmil,ógiciis ael si,guiente milenio. 
,: ,·_ : - ·,, '· :-""-,><.. >' '. ' 

Folklor posmod~mo en el tercer sótanó d~I mundo; ¿estárerrios condenados a vender la 

es_tética de la miseria como un· atractivo turíst.ico por los siglos de los siglos?, ¿seguiremos 

consumiendo modas recicladas, ideologías de desecho, costumbres ajenas?, ¿las 

s Néstor García Canclini, op. cit .. p. 81. 
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comunidades indígenas seguirán posando frente a las sofisticadas cámaras japonesas por 

unos cuantos dólares? Seguramente, mientras sigan existiendo las intersecciones de 

culturas como una fom1a válida de contacto y entendimiento entre los niveles dispares de 

desarrollo de las sociedades del mundo, como un escenario perverso donde el folklor se 

cmza sin descanso con las nuevas tecnologías: 

Si sigue habiendo folclor, aunque sea reformulado por las 

industrias culturales, es porque aún funciona como núcleo 

simbólico para expresar formas de convivencia, visiones del 

mundo, que implican una continuidad de las relaciones socia

les .. Como esas relaciones compactas ya no existen, ¿será el 

folclor entonces un modelo, una utopía, entre otros modelos 

accesibles a los hombres posmodemos?9 

La situación de los jóvenes mexicanos en tomo al conceptCI de. generación X, presenta po'r 

todo lo anterior, una serie de combinaciones muy particulares que implican no sólo 

aspectos culturales, sino sociales y, sobre todo, económicos. Las características· de 

incertiduinbre y búsqueda de identidad adquieren distintos rasgos al mezclarse con la muy 

particular idiosincracia mexicana. En cuanto a la literatura, un gmpo de narradores abordan 

los desgastados rituales de la cotidianidad, y la formación de actitudes e identidades de la 

llamada "generación MeX". 

Por lo pronto, todo indica que seguiremos anclados en la irrealidad virtual de una 

modernidad cargada de falsas promesas, vendiendo el folklor ·al mejor postor en los 

mercados del mundo libre, y felizmente globalizado. 

9 /dem. 
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3.2 BASURA LITERARIA: LA NARRATIVA DE LO COTIDIANO 

-Voy a poner a Lusc.io.us Jackson, ¿te gusta? 

-Me es igu~I ~l~ digo: 

•:;·· T ·_<:'· : 

-Entonces nopongo nada .. 

. .· -. · ... '.:, ... "· ' ' ' 

-¿Estás a gusto conmigo? ~me pregunta hurgando en la expresión de mis ojos, mientras con 

movimiénto~ fácil~s. se despoja de su blus~ y sus pantalones. 

-Si; estoy a gusto en. cualquier lado, pero contigo estoy mejor. 10 

Narrar lo cotidiano puede ser un ejercicio de la trivialidad, o u.n acercamiento indiscreto a 

una. realidad contundente como un puñetazo. a la cara.· Dar cuenta de los aspectos 

repugnantes a los que se puede llevar una vida es. labor de insolentes, pero los jóvenes 

narradores mexicanos que se agrupan ·alrededor del .foóceptÓ de "literatura basura", lo 
·.'; 

menos que pretenden es pasar por malditos; s.us historia~ están salpicadas de humor negro y 

destilan una ácida ironía que los hace verse más como mártires de la indiferencia que como 

apóstoles de la maldad. 

En nuestro presente detallar la cotidianidad 'eS- desmemizar soledades y frustraciones, es, 

. ne~~sariarnen;e, f~rjar un lenguaje ~lgÍd~, c~cl~:-~in''cé~~.r;onias, que se hace paiente en las 

ob~as de.esta literatura irreverenie qu~ sin el' ni'e~~r pudor se califica a sí misma como 

baiura, ~término propuesto por Guillermo 'J; )'adanelÍi para desi~ar los relatos de la 

. subterránea revista Aioho-. Lo cual, si bien en otras plumas ~~-dejarla de _ser una pose para 

10 Guillermo Fadanelli. Barrac11dt1, Mé><ico, Moho, .t997, p. 18. 
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incluirse por mano propia en el submundo refulgente de los "malditos", en la experiencia de 

los creadores de la revista Moho el término es simbólico. y designa tanto las características 

procaces de la narración, como la sucia decadencia de la realidad descrita. 

Sus personajes padecen una mediocridad congénita, se pierden en una necesaria búsqueda 

de algo que dé sentido no a la vida sino al instante, que de manera casi automática es un 

satisfactor sexual. Como una constante, los protagonistas de estos relatos son casi siempre 

jóvenes, adolescentes hartos de entornos familiares hipócritas o solitarios independientes 

que sólo requieren una puta, una cerveza o un televisor para conjurar el tedio. "Por tal· 

motivo, daba gracias a Dios que los hombres hubieran inventado la cerveza y la televisión, 

cosas sin las que costaba trabajo imaginarse la vida." 11 

Moho surgió como un fanzine independiente en 1994 encabezado por Guillermo J. 

Fadanelli, Yolanda Martínez, Felipe Lara y Julio García. Un "magazine de frivolidades"; 

. como se definió en algún número, donde se publicaron primeramente muchos de los 

cuentos y fragmentos de novelas que después aparecieron en la editorial Moho. La revista 

es un amplio catálogo de perversiones, un pequeño museo del horror de relatos. sucios 

saturados de ociosidad, y el refugio complaciente de una escritura destinada a azotar. las 

buenas conciencias con sus relatos duros, tejidos con el hilo de la insanidad inevitable: 

En la literatura subterránea no hay lugar para ideologías 

consistentes y no hay tierra firme para que _nazca en ella 

la ~sperada flor del progreso estético. No es extraño entonces 

que el medio natural de tal literatura sen en estos momentos 

el fanzine, publicación de bajo presupuesto, circulación 

accidentada y escaso tiraje que _dificilmente logra salir 

a la superficie. 12 

11 /bid .. p. 64. 

I! Gui11enno. Fadanelli, presentación del suplemento literario "Nagara" de la revista Vice,·er.sa, núm. 65, 
octubre t 998, p. 2. 
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Según se vea y según se lea, 1\10/io puede ser la caverna oscura donde la escritura se 

despega de lo tradicionalmente correcto, o una suma de páginas irreverentes unidas por la 

estupidez y la vulgaridad; en todo caso, la revista se cura en su propio cinismo ya que su 

mensaje apuesta precisamente por la "trascendencia de la frivolidad" del espíritu de los 

tiempos, difundiendo una cultura marginal siempre negada por los medios tradicionales o 

tomada como rehén por la contracultura "oficial". 

Como sus autores y protagonistas, !vfolio no le tuvo miedo al fracaso lo que en estos 

tiempos empresariales es una gran virtud, nació sin pelos en la lengua; en ella escribieron 

jóvenes que cruzan el pantano manchándose, porque saben que esa es la única manera de 

empaparse de realidad, y relatar con naturalidad las historias que tienen para contar, que en 

muchas ocasiones adquieren el tono de anécdotas personales. La revista es el novísimo 

testamento de una generación de escritores que sin mucha ambición y quizá menos futuro 

literario, han unido sus "textos basura'', para darle forma a un tiradero de ideas de donde 

nadie sale con las manos limpias: 

... se ha convertido en hábito no sólo escribir en primera persona, 

sino la constante alusión al referente autobiográfico, como si fuera 

imposible para el que escribe mantener una distancia respecto a 

su propia vida: es el individuo solitario que acude a su cuerpo para 

obtener placer, un individuo que consume y que encuentra en el 

hartazgo el vacío ontológico que lo constituye. 13 

Al abrir la revista o cualquiera de los libros de la editorial Moho, nos asomamos al 

espectáculo de la vida consagrada a la religión del ocio, donde só)o tienen lugar los 

impulsos sexuales, la irreverencia indiferente, el pesimismo como estrategia de salvación: 

la actitud manifiesta de los jóvenes nihilistas posmodemos que se encuentran tan poco 

involucrados con su entorno que casi cualquier cosa los satisface. 

u 11/em. 
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Hacer o no hacer para ellos da igual, salir o permanecer en la habitación -el único rincón 

confortable del mundo-, mirar el canal pomo o el de videos que a veces es lo mismo; inclu

so escribir historias es un acto pueril carente de relevancia como tantos otros, alejado del 

glamour de la "vida de escritor", escribir es la manera m"s. idiota de engañarse calcando la 

realidad en unas cuantas páginas, porque para los protagonistas de estas narraciones la 

escritura es una de las formas menos inmóviles de· no hac.er nada. "En realidad para mi no 

es tan importante escribir, es una pendejada igual que otras; jamás pienso que soy un artista 

_o que soy superior al que limpia la mierda en Un b~ño;' incluso, después de conocer a 

algunos escritores, pienso que es mejor limpiar mierd~ ~ri un baño." 14 

En su universo orbita una inanidad reveladora, una calma existencial casi perfecta, 

despojados de las costumbres y valores tradicionale~ de una sociedad en perpetua 

decadencia, los protagonistas de estas (s)obras se enfrentan a si mismos, desnudos de pudor 

se integran a una realidad que los absorbe, se camuflan en ella, de donde han abolido todas 

las responsabilidades. Aprendices de nihilistas y expertos en la holgazanería, su única· 

garantía vital es la libertad, una libertad inconsciente que los domina, los impulsa y los 
.- ,._:· .· '. 

aplasta, en ella son auténticos y en ella descubren que se estiman muy poco,· pero·muYpoc·o 

les importa, lejos de sentirse amenazados ante el "no future", han apre_nclido a:~Ívir sin 

angustia ni tensión ante el "no present" que rige sus vidas despreocupadas;· · 

El desocupado lector pronto se da cuenta de que esÍá ante la dscrltÜradeul'I ~u'e~o tipo de 

"0111sicler", heredero en cierto grado de algunos patrÍa~cas del gén~ro como B~rrou~hs o 

Bukowsky; estamos, al asomamos al ventanal d~ la "literatura basura•;. arit~ la expresión 

desubtancializada y folklórica de la generación del desencanto. Jóvenes q~e ~!rededor de 

los 20 años ya han vivido mucho más que toda una generación anterior .reunida, l¿ 

generación del espectáculo continuo que ya no se asombra ante riad~, y sólo . parece 

encontrar el sosiego existencial en la inactividad. 

El estilo coloquial y el habla vulgar de sus protagonistas retrata a toda luz la imagen de 

unas vidas sometidas al cálculo puntiagudo del pesimismo precoz, un fatalismo -sin 

"/bid., p. 57 
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embargo-, matizado con el factor electrónico de la televisión y la música, y el factor terreno 

de la droga y el sexo, constantes de vida que en un estilo puramente descriptivo, son las 

únicas actividades que merecen la pena de ser relatadas.' 

LA "GENERACIÓN MeX" 

En el colmo de la globalización ideológica, y en el marco ideal del Tratado de Libre 

Comercio de Norteamerica, aparece en 1997 Ge11eratió11 MeX de Raúl Guadámur, o una 

nueva forma de realizar el intercambio cultural entre vecinos, dejando de manifiesto que no 

sólo los productos cruzan las fronteras sin aranceles, sino sobre todo las ideas y los estilos 

de vida. 

Ge11eratió11 MeX es una parodia sin complejos ni restricciones del libro original de 

Coupland, en él son también tres los protagonistas que se alejan de la marcha del mundo 

y se refugian en sus cabañas de Valle de Bravo, (Juané Cavahlera, Cake del Castillo y el 

narr~dor-E?die) ~para.relatarse hi~torias fantásticas mientras evitan tomar alguna decisión 

importanie respect~ d~ sus vid~: 

Los 3 somos miemhros de la chaviza undergrasa, un grupo 

internacional enorme; del que formo- parte desde hace 

algunos años, cuando fui a ver 'Terminator 2' ( ... ) 

Llevamos unas vidas significantes a pesar de nuestra 

Siberia personal; somos un_os marginados y hay muchas 

modas en las que decidimos no participar ( ... )15 

Su imaginación está rep_leta de seres bizarros, símbolos redentores y alter:egos cie toda una 

generación, personajes del más importante elemento de-formación de Ja infancia mexicana: 

el canal 5. Ya somos parte cíe Ja geo_grafia del mundo posmodemo, y al ent~ar én ella somos 

" Raúl Guadamur, Ge11eratio11 MeX, México, Moho, t 998, pp. 20-21, 35, 
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parte también de todossusvicios; defectos y absurdos. Asimismo "la chaviza undergrasa" 

saluda con ironía los beneficios de .la "posmodemización": 

Y a propósito, yo soy de post:Coyoacán: la Condesa, 

aunque a fin de cuentas en· éstos tiempos resulta irre

levante de q~e lugar sea'urio porque 'México es la van

guardia mundial por haberinve_ntado la música para bai

lar quebradita, según dice todo el día Marcos X, mi her

mano menor. 16 

La "generación MeX" se ha cocinado al calor de una inevitable influencia de la vida a la 

americana, un fuego lento -y al parecer eterno- en el que arden todas las culturas 

nacionales. Más que la tecnología y las manufacturas industriales, más que la ropa, el 

calzado y el entretenimiento, el imperio de nuestro siglo exporta su estilo de vida, y a partir 

de ahí consuma la mejor y más perfecta de las invasiones, contra la que no hay ejército, ni 

playas Girón, ni "ches" que puedan organizar la defensa, ya que esta invasión es ingrávida, 

se disuelve en el aire que respiramos. En silencio, y en calidad de rcplicantes bizarros, la 

"generación MeX" agradece el milagro globalizador. La obra es, pues, representante de lo 

que se ha denominado "el grado Xerox de la cultura." 17 

Eddie optó, pues, por ejercitar su intelecto mediante una 

movedosa técnica literaria: la Calco-manía, que consiste 

en irtroducirse al espacio interior de obra artística 

ajena, accediendo así a sus cadenas de A. D. N. con la 

finalidad de dejarlas como lazo de cochino. 

Queda ajuicio del respeiable, 

la calidad moral de quien se entrega a estas poco 

exploradas prácticas calcómanas.1 8 

16 /bid .• p. 20. 
17 Jean Baudrillard. la i/11sió11 delfi11, Barcelona, Anagrama, t993. p. 115. 
"Raúl Guadamur. op. cit .• pp. 149-150. 
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Al paso del consumismo a escala planetaria donde las marcas designan la identidad y hasta 

el rol social del individuo, crece una actitud autista marcada por la irrupción silenciosa de 

una generación despreocupada que bosteza profundamente con el arrullo de la sociedad del 

espectáculo. 

Sin necesidad de nombrar la. felicidad encapsulada del prozac, Peggy López ortónimo de 

Fadanelli narra en No hacemos nada malo las experiencias cotidianas de su temperamento 

ciclotímico: 

Estoy aburrida de vivir. Pienso que las personas deberían 

morirse antes de cumplir los treinta años; si después de 

esa edad todavía se tienen motivos para seguir viviendo 

se debe a una sencilla razón: no se ha usado el cuerpo 

como se debe. Nadie podrá convencerme de lo contrario: 

mi aburrimiento no se encuentra a discusión. 19 

No hacemos nada malo es el diario anecdótico de toda una celebridad social, su libro es un 

viaje al país de los excesos donde sólo rige la ley de la exploración de los instintos; un 

cocktel extraño entre la depresión wurtzeliana y los estallidos catárticos de los personajes 

de Easton Ellis. Sus relatos basura, narrados en primera persona, abordan con prosaica 

prosa las mil y un formas de mandar al infierno al aburrimiento por unos instantes, aunque 

este permanezca como una punzante migraña del alma. 

Peggy López de Fadanelli detalla la obsesión por las prestigiosas marcas de diseño que 

delimitan su mundo de reina clasemediera, es una de las tantas flores del "mall" del 

apopléjico fin de siglo. La "fancy" López, como los "yuppies" de Easton Ellis, conoce la 

fascinación de unos zapatos Dior o un cinturón Moschino, y al igual que ellos los redefine 

en el marco de orgías sadomasoquistas y aquelarres yanquis posmodemos, con la salvedad 

de que no cede ante la tentación del crimen. Con la misma pluma con la que anuncia que se 

ha hartado del infierno de estar viva, describe el paraíso de una orgía improvisada que le 

19 Pcggy López, No hacemos mula malo, rvtéxico, Moho, 1996, p. 17. 
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devuelve la confianza en el mundo de los vivos. El cuerpo adquiere sentido en la medida en 

que satisface los deseos del individuo y lo mantiene en éxtasis perpetuo, a pesar e.le que el 

cerebro, necio, continúe martillando su terca pregunta: "¿qué hacer después de la orgía?" 

Con igual acercamiento a la nueva liberalidad de los sentidos se desenvuelven los relatos de 

Mauricio Bares en Coito Circuito, sus temas van del costumbrismo de la "cándida" vida 

cotidiana familiar del adolescente finisecular, despojado de prejuicios y ávido e.le 

experiencias exploratorias con su cuerpo, a las anécdotas de una temporada en Holanda, 

modelo de sociedad de vanguardia liberada donde el hashis, la coca y la pomografia no 

tienen que esconderse para integrarse al mercado. Los relatos de Coito Circuito se cierran a 

la amplitud trágica de la deslav~da cotidianidad, a la fuerza del hábito desgastado por la 

seca lengua de la rutina: 

-El desayuno está listo -dice la madre con un tono 

cansado de dar instrucciones por años. 

-No quiero hot-cakes ~responde Pilar 
" . ·.:_::.-.~- -~~~-,-~1\ .:--·~- .· . -

-Fríe un par de h~evo~;;a ·s~bes dónde están, 

¿o quieres que;te:los~rep~i~'ya?::añadé la mujer 
·- .- ----·--·,,<, -

en el mismo tono 'p.la~CÍ; ?> 
. \_·:··~·~\-. --:-¡ 

( ... ) ¿No ~s h~iino~o ~l~ir en famili~?2º 

. ; : __ /, ./' 
Una de las características más notables de esta "literatura basura" es su capacidad de no 

ceñirse ante ningún modelo y menos ante el corsé de lo literariamente correcto, por lo que 

igual se mueven en los márgenes de la sutil ironía que en los de la inquietante imaginación 

b_urlona y en pleno viaje astral. Tal es el caso de El cielo de los gatos, de Rafael Tonatiuh, 

una parábola contemporánea de ritmo "a go gó-tico" -según la define su autor- acerca de la 

confrontación provocada en las sociedades modernas entre el individualismo hedonista que 

~0 ~fauricio Bares, Coi10 circuito, México, Moho, 1996, p. 18. 
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libera los impulsos sexuales, y el residuo social de esa tendencia en la nueva figura del 

"damnificado sexual". 

Tal como TyÍer, elºpr~toyuppie'~ de Planeta Clw111p1í, el protagonista de El cielo .... Iván 

Amor, es 'ejelllpIÓ ~ivo"'de es~ n_ueva l~y h~réditaria que súpone que los hijos de libertinos 

. son moralista~. Óe ~~te.riiod~ "a, I~ ge¡¡~r~Cióri que hace 30 años se rebeló contra la familia 

y el orden burgués, 'ie hd to~ddo én su~rte luchar prime~o contra la moral de _sus padres, y 

ahora 'c·a~fra In moral d~ sus hijos" .21 ; .. , 

. . 
La novela expone otra de las manifestacio~es de.aislamiento de los tiempos recientes, el 

aislamiento sexual; Iván le tiene pánico al sexo por lo que se margina de la continua orgía 

de las sociedades liberales posmodemas, mientras su padre, Silvestre, un "nihilista ético" 

para quien todo está permitido, y que considera que el orgasmo es lo que justifica nuestra 

existencia, pretende por todos los medios que su hijo se integre al festín de In modernidad 

sexual, y que de una buena vez se despoje de ese estorbo incómodo y mal visto que es la 

virginidad: 

Papá es escultor de los llamados posmodemos. No se por qué 

los artistas de nuestro tiempo están obsesionados en nombrarse 

con epítetos de moda. En realidad, lo único que diferencia al 

artista posmodemo del moderno es una cuestión económica: si 

tienes un buen agente eres posmodemo, si vives en un cuartucho 

aún eres modemo.22 

A su manera, en la línea irreverente de esta literatura o sea frívola y a ratos grotesca, 

Tonatiuh (de quien se dice en la contraportada que ·a sus 43 años aún vive en la 

"comodidad" de la vida con sus padres) propone que en la sociedad actual la liberación 

21 Enrique Serna, "Nuevas victimas del pecado", letras libres, núm. 2, febrero de 1999, p. 100. 

"Rafael Tonatiuh, El cielo de los galos, México, Moho, 1998, p. t2. 
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sexual funciona como un catalizador del imperativo narcisista actual: gimnasios, vitaminas, 

dietas vegetarianas, tratamientos faciales, cremas y jabones reductores, liposucción: 

En un mundo sin ideologías era indispensable ser bello o 

famoso. Había clínicas, gimnasios y alimentos "light" compitiendo 

con la industria armamentista. Ser beUo daba impunidad. 

Si no eras bello no te quedaba.otra qué ser famoso: propietario 

de ~na firmá, rock sta~; ~rlmihal, depmtista, político, actor. Lo que fuera. ~J 

pe acuerdo con el funcionamiento de .~ste .narcisismo patológico d.el capltalismo, apoyado 

en la sexualización de todas las cosas, las. perscina5 sólo se relacionan en tahto exisia la 

posibilidad de tener un contacto sexual: ''Pero como nadie garantiza la satisfacción '<le esos 

deseos, y la sociedad va arrinconando ·a los \/iéjos, á los gordÓs,:a'Ias'úmidos'y'á los 

espíritus demasiado sensibles, el placer infinitamente pospúesto se transf~~a enu~afüente 
de amargura y desolación".24 

La trama de El cielo de los gatos es de un surrealismo mágico infinito, repleta de ironia en 

un discurso moralista-esotérico abiertamente absurdo por donde desfilan lo místico, lo 

caótico. lo sexual y hasta un sistema de mercadeo múltiple, como supuesta defensa de los 

"valores humanos" frente a la "depravación del cuerpo". La protagonista femenina es 

Felina, una monja neo-punk de 19 años, obsesionada también -a pesar de su apariencia- en 

conservar su virginidad. lván y Felina representan -de manera muy particular y matizados 

por lo ridículo- el perfil de un nuevo personaje en el catálogo de los oorimidos, que como 

"damnificado sexual", aporta su dosis de frustración a los tiempos actuales. 

En uno de sus más recientes libros, Para ella todo s11e11a a J'.ra11ck. PoÍlrcel, Fádanelli; en 

otro de sus desdoblamientos na~a;ivo~'f~~~~¡~J~ (Ca;ia'.B~lli~i) ~~~l~e.~oll·~~·pe~~~naje 
marcado por la variación constante de í:üipe~~mento; "la IÍtÍica y verd~dera desiracia es 

"/bid .. p. 52. 

!.t Enrique Serna, art. cit., p. l O l. 
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.ésa, que ni siquiera logro mantener demasiado tiempo mis penas, ni siquiera puedo sostener 

con sinceridad la desilusión de vivir más de dos días seguidos".H Fadanelli adopta un tono 

reflexivo al narrar la relación de la protagonista con su círculo de amigas, en un entorno 

dominado por la figura materna. Incorporando temas de "novedosa actualidad" como el 

secuestro y la violencia cotidiana, Fadanelli penetra en la visión femenina de una 

adolescente que repite el cuadro psicológico de confusión existencial intermitente, ansiedad 

emocional y búsqueda de la propia identidad, propio de "la chaviza gen-meX undergrasa." 

En las páginas finales, Carla Bellini de Fadanelli sostiene un revelador diálogo con su . . 

madre, en el cuál se establece un cuestionamiento para toda una ,generación que se 

considera diferente pero que,. sin embargo, no puede dejar. de,· participar· en los. rituales 

tradicionales de convivencia: 

-Que cuando menos piensen ya todo se acabó, cuando crean 

· que la vida va a comenzar ya no podrán mover un pie ( ... ) 

en cambio ustedes creen que todo acaba de comenzar, que 

son los primeros en este planeta. No estaría mal si no es 

porque lo piensan toda su vida. 

-Más bien pensamos que todo está un poco gastado ¿no? 

-Como quieras, ya todo está acabado, sí, pero eso es tan 

sólo una idea, en realidad son idealistas en sentido con

trario, tienen ideas del mundo y deciden apartarse de él. 

Pero lo malo es que no se apartan, están allí buscando em

pleos, comiendo, necesitando dinero para sus drogas, están 

allí, ¿entiendes Carla? 

-Nadie está aparte, mamá. Haces tu.libreto y nos das ese 

!J: Guillermo Fadanelli, Para ella tocio suena a Franck Pourcel, ~léxico, Moho, 1999, p. 9. 
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papel, pero nadie está aparte.26 

El sentido de la "literatura basura" es parte del cinismo de las sociedades contemporáneas, 

en esta narrativa lo trivial es el foco de un mensaje que se cuestiona lo que da sentido a la 

decadente continuidad de las desgastadas formas sociales, a través de un lenguaje procaz, 

repleto de alusiones a los estímulos para co~batir el tedi11111 vitae. Más que una influencia 

concreta de alguna obra o de algún autor, la analogía inevitable entre los autores de la 

"generación X" norteamericana y los narradores de "Hteratura basura" mexicana, se apoya 

en el contexto de un modo de vida común, que tiende a unificar las costumbres de las 

sociedades occidentales hacia los rituales de la vida norteamericana. 

No sólo se globaliza la economía, la tecnología y la información, también los estilos de 

vida que promueve el modo capitalista de producción se comparten, vía ese aparador de 

modas y estereotipos en que se han convertido los medios de comunicación; tal como 

afirmó el teórico Marshall Me Luhan acerca de los hijos de "Me Donald's", "la vida total de 

cualquier cultura tiende a ser propaga~da".27 

"/bid., p. t37.' 

".Marshall Me Luhan, Del cliché al arquetipo, Nueva York, Pocket Books, 1971, p. 82. 
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3.3 LA IDENTIDAD PERDIDA: UNA GENERACIÓN EN CRISIS 

Uno de los cambios fundamentales que promueve el actual movimiento globalizador es la 

reconfiguración de las identidades. tanto individuales como sociales. Décadas atrás la 

pertenencia a un territorio y una historia común eran suficientes para señalar las 

características de identidad de una persona, y a su vez, de una sociedad, pero bajo las 

actuales circunstancias de un flujo constante de artículos, símbolos, películas, música, 

estilos de vida, las identidades ya no se organizan únicamente a nivel histórico-territorial, 

sino que incorporan a su constitución los mensajes de los medios masivos de comunicación 

y las nuevas tecnologías de información. 

Los .símbolos nacionales tradicionales, desde los libros escolares hasta el himno, la comida, 

el lenguaje, IOs museos y los ritos del calendario cívico, conviven con dispositivos que se 

organizan a través de los medios masivos, la radio, el cine, la televisión, alrededor de 

símbolos mundiales. "La globalización no es un simple proceso de homogeneización, sino 

de reordenamiento de las diferencias y desigualdades sin suprimirlas: por eso la 

multi~ulturalidad es un tema indisociable de los movimientos globalizadores".28 

Es posible señalar: un par de factores que aliados han contribuido enormemente a generar 

esta transformación del sentido original de las identidades socioculturales. En primer lugar, 

'un gradual ascenso en el poder de las empresas comunicacionales, debldo a.'aliariz~~~ . . . ' . . .. . . . . 
desarrollo tecnológico y crecimiento poblacional, sumado a un paulatino, debilítamiento de 

·la capacidad de las instituciones gubernamentales para atender las ~~~and~s sciCiales de 
:~:"' 

servicios, educación y justicia. .·-·, . ,. ·:.;:·_: 
-~·:_ ··.: ', ,;::-::~·; .:.;._,;;, 

::.: ·>::):~;\' .·1, .. 

Eritre .los jóvenes es más notoria la ductilidad de los p~6~:~~~5.il~'Ii<le~Íi<lad: Las nuevas 

generaciones conviven de manera rutinaria conJas trádiciom:5_faf¡'¡iliares'·y con núcleos ' 

cercanos de amigos influidos por l~s movimi~~tos c·~lth~~l;~·;m~~di,aies,a través de la 

música, el ~ine, la moda y el cons~ino de.artÍ~ulo~ {~é~~aJ~s.cE'ít'este escenario tanto ,la 

!ll Néstor García Canclini, Consumiclores. y CÍ!~tlacla11os_, MéxiCo, Grijalbo, IQ95, p. 13. 
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tradición como h vanguardia . articulan las nuevas condiciones de la identidad del 

ciudadano . 

. Los jóvenes -paiticlli.ar111e1lte- .están más cerca de empresas mediáticas. o marcas 

transl1áciol1ale~ qu~·c1e'org~l1ism'o's civ'iles o instituciones de.gobierno, MTV,Nike, Tommv 

Hiljiger, HÓllywoo;I, GAP, A-io;Úmo:orgánizall a su alrededor la identid~d de jóvenes que .a 

su vez no dejall de pa~icip~~ en losritu~Íes tradi~ionalesde éollviv~nci~; Sobre esta doble 

vfa circulan los rasgos de la~'sociedades po~mod~mas latil1oam~rical1Js: ··· 

Para muchos hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, 

las preguntas propias de los ciudadanos sobre cómo 

informamos y quién representa nuestros intereses 

son respondidas más por el consumo privado de bienes 

y de medios de comunicación. Que por las reglas abstractas 

de la democracia o por la participación en organizaciones 

politicas desacreditadas.29 

Entre tantas otras, México también atraviesa una transición demográfica. Ya el año 2000. 

los menores de 25 años representan aproximadamente 50% d~ .los habi.tantes del pais. Lo 

cual nos da una clara idea del porqué de la orientaciónde los mensajés' com.unicacionales 

hacia ese auditorio de potenciales consumidores, en contillua formaeión de sus réferéncias -· .. - . . ·' ·--
de identidad. ,. ,_., <:: 

'' .:; ... , ,'.·J~' .:;<~.< ':~: .. ,·· 

Si bien Garcia Canclini señala que la noción de multicultu~aú<lid'n~
0

~'1ud~sÓlo a un simple 

proceso homogeneizador a nivel global, no podemos pasar pó~-~itb'~ui:'°el
0

n~ev~ encuentro 

de culturas se presenta de manera por demás desiguál, ~on el sig1lo;d~l 'control en América 

Latina y en general en todo el mundo, de los iconos :d·e laJ~dustrla del espectáculo 

norteamericana y el avasallamiento de los símbolos n~~Í~nales tradicionales. "Quien se 

americaniza, adquiere ante si mismo, en diversas escaias, solvencia psicológica y fluidez 

,. /bid., p. t5. 
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social y, sin que pueda-evitarlo, compara de modo incesante lo que ocurre en su país y en 

Estad~s Un-id~~ c~~ resultados siempre desfavorables para lo nacional".3º 

En la radio y la televisión, pero sobre todo en el cine la producción norteamericana no tiene 

rival; el 90% del tiempo de pantalla está monopolizado por Hollywood, y las pocas 

opCiones de cine de otras latitudes o del raquítico cine mexicano están confinadas a escasos 

circuitos culturales, lejanos del oligopolio de las "salas tipo estadio" con sonido demoledor 

de timpános. Hoy tenemos una multiplicación de pequeñas salas acojinadas que repiten 

invariablemente el "éxito" de la temporada y sus tres secuelas. 

No es ninguna novedad que la televisión abierta transmita series, deportes y películas 

norteamericanas, tradicionalmente los canales con programación para niños y jóvenes, 

están inundados de producciones compradas a las cadenas estadounidenses, desde 

caricaturas -en una mezcla extraña con el creciente imperio japonés-, hasta teleseries 

juveniles. Dawson 's Creek, Beverly Hills, Friends, los Simpsons, se han convertido en 

constantes referencias de un auditorio que divide su tiempo entre la calle, la escuela y el 

televisor, con un mensaje "atractivo" para los adolescentes apoyado en situaciones triviales 

que describen el glamoroso y frívolo american way -of se.V:., "Una falsa conciencia de 

pertenencia a dos paises, a uno por nacimiento, a otro pcir modo de vida, impregna a los 

nuevos hábitos y costumbres".31 

; . : ' 

Es sabido que cualquier intento por hacer pensar ab~rre, -por 'ello "la televisión privada 

decide por cuenta de naciones y sociedades· el sil;lnificadl:l de -1~ que aburre_ y lo que 

entretiene, y con esto se implanta, sin que nadie parezca advertirlo, una nueva identidad, no 

demasiado profunda, para nada menospreciablé.32 Entre productores de mensajes es bien 

conocida la regla de oro: "el sexo vende, lo que no haga pensar, también". 

Pero quizá con quien se produce una identificación más estrecha es con las figuras del rock. 

Por sus propias características la radio es un medio cercano y en continuo contacto con los 

3° Carlos Monsiváis, an. cit., p. 44 
"tbid .. p. 3. 
n /cf,•m. 
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jóvenes; en la industria musical se manifiesta de manera más clara la sustitución vertiginosa 

de estilos y modas tanto musicales como estéticas, promovidas por los protagonistas del 

espectáculo en el amplificador de las bocinas. Los ídolos del espectáculo promueven la 

identificación inmediata y la catarsis colectiva de sueños, deseos y aspiraciones; su vínculo 

más fuerte es la sensación de recíclaje de estereotipos. Como Carlos Monsiváis ha 

señalado, "las industrias televisivas y del espectáculo, requieren de la complicidad actíva 

(del poder adquisitivo) de las nuevas generaciones, y por eso abren las puertas de la 

ilusión".33 

A través de la industria del rock es como de manera más evidente se canalizan las aficiones 
,, ,, . . 

y repulsiones de los jóvenes; dentro de ese género coexisten numerosas subculturas 

pobladas mayormente por adolescentes que se mueven en la marginalidad, y que en la 

mayoría de los casos se dejan influir por las corrientes y modas originadas por las bandas 

de rock. "Admiradores siempre los hubo, pero no tantos ni tan fervorosos y amnésicos a la 

vez. Son la masa acrítica· de la sociedad de consumo".34 

A principios de los noventa ocurrió el boom del "gnmge", un movimiento musical muy 

identificado con el surgimiento -también a principios de esta década- del concepto de 

"generación X", santificado con el suicidio del cantante Kurt Cob.ain. Al decaimiento y casi 

olvido del "gr1111ge" ha seguido la irrupción del reciclaje del "ska", un ritmo de raíces 

caribeñas, cuya estética está igualmente identificada con la apatía y el desencanto 

adolescente, la indumentaria del "buen eskato" se compone de pantalones de pana o pants 

extragrandes. playeras deportivas estampadas (las imágenes de caricaturas o marcas 

antiguas son especialmente apreciadas), chamarras Adidas y ten.is Vtms; esto sumado al 

redescubrimiento de la patineta, constituye la estética del adolescente finisecular, retratado 

con eficacia en la cinta Kids del norteamericano Larry Clark. 

11 Carlos Monsiv:iis, "'Entra a cuadro la sociedad de coOsumo", El Universa/, primera sección. domingo 21 de 
febrero de 1999, p. 7. 

14 lclem. 
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No es que, la acti.ial generación de jóvenes esté en crisis dada la movilidad cultural de su 

identidad, ya' que como se ha señalado se trata de un proceso de integración mundial a 

todos los niv_eles, del cual tal vez ni los monjes budistas puedan escapar. Está en crisis en la 

'medida en que no hay un equilibrio en la conformación de su identidad, la cual se orienta 

invariablemente aunque con diversas variantes, en tomo a símbolos y estereotipos de la 

cultura norteamericana, en· eso radica lo más severo de esta pérdida de identidad, sobre todo 

en paises como los de Latinoamérica, dependientes en muchos otros sectores de la 

producción norteamericana: 

... es necesario entonces entender cómo segmentós 

mundializados -por ejemplo, los jóvenes, los viejos, 

los gordos, los desencantados- comparten hábitos y gustos 

convergentes. El mundo es un mercado diferenciado consti

tuido por capas afines. No se trata, pues, de producir o 

vender artefactos para 'todos' sino promoverlos global

mente entre grupos especificos.35 

Generación X fue un libro, hoy es un concepto bien establecido dentro del mecanismo de 

unifonnización de gustos y creación de necesidades promovido con entusiasmo por las 

grandes empresas transnacionales. Una estrategia de marketing simplista que apoyada en el 

supuesto de que la globalización nos hace a todos iguales, intenta vender la actitud . ' 

desencantada de un estilo de vida que se redime en el consumo y el espectáculo. D.esde la 

Pr.:--si ("Ge11emtio11 NeXt") hasta el emporio Annani (Arma11i/Xc/ia11ge) numerosas 

transnacionales se han encargado de convertfr a la equis en la letra más popular del 

abecedario. Sin contar el boom editorial alrededor de ese grafismo, revista X y Planeta X, 

suplemento Acento X (U11omás1mo), y hasta en la radio con eXa 104.9 FM. Con especial 

euforia las empresas y los medios, en sociedad común, ofrecen la vida despreocupada, el 

riesgo calculado ("Xtreme games") y el consumo terapéutico como la única actitud posible: 

eres un X, acéptalo y únete a la nueva identidad de los tiempos. 

1
' Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos. p. 1.29. 
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Se ha señalado anteriormente que en la actualidad todas las culturas son de frontera, las 

nuevas configuraciones sociales se desplazan en las intersecciones. Asimismo los estudios 

culturales no pueden limitarse a una sola disciplina, la clásica definición socioespacial de 

identidad, referida a un territorio particular, necesita complementarse con una definición 

sociocomunicacional. Esto no significa de ninguna manera que lo que se ha entendido por 

nacionalidad ya no cumpla ninguna función específica para entender la identidad social de 

pertenencia, más bien se trata del reordenamiento de las culturas nacionales que designan 

"la continuidad de una memoria histórica inestable, que se va reconstruyendo en interacción 

con referentes culturales transnacionales", 36 

La transformación de referencias socióculturales es una ley inamovible en las sociedades 

actuales, en amplios sectores no sólo de élite sino populares, la identidad ya no se ciñe a un 

cerrado modelo de actitudes, es más bien identidad abierta a elementos vinculados de varias 

culturas: 

El proceso que comenzamos a describir como globalización 

puede resumirse como el pasaje de las identidades modernas 

a otras que podríamos nombrar, aunque el término sea cada vez 

más incómodo, como posmodemas. Las identidades. 

modernas eran territoriales y casi siempre monolingu!stii:a ( ... ) 

En cambio, las identidades posmodemas son transterritoriales y 

multilingilísticas.37 

. . . 

En la cultura de los jóvenes estos cambiosse é'onsolidan de ma~eramás rápida, ya sea 
, ·,:. ., '. . ' 

como protagonistas dela nueva 111ulticulturalidail vigente, o como rehenes de la ovl':juna 

corriente de las modas, al tener a su alénn~e un surtido repertorio de siioCis en con~tante 
disponibilidad. La antigua oposiciÓn ~nt~~ lo pro~io y lo ajeno se dis~~lve ~rl la aclheslÓn de 

lo uno o lo otro de manera·i~distinta, aunque con diversos niveles de c~Ítlplejidad. Del·· 

,. /bici., p. 47. 

37 lclem 
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mismo modo la apropiación que los jóvenes hacen de la ciudad manifiesta una vida urbana 

donde conviven diferentes grupos o guettos marginales, afiliados a alguna de las estéticas 

imperantes. 

El graffiti es la' forma por excelencia de apropiarse de una ciudad, de marcar territorios de 

manera casi tribal, ,estableciendo un fuerte vínculo entre identidad contracultura( y entidad 

ílsica oficial. El graffiti, otrora signo de radicalidad de los chavos banda de la ciudad de 

México o de los "cholos" de Tijuana se ha democratizado a partir de la estética del "ska" 

como una "escritura territorial de la ciudad, destinada a afirmar la presencia y hasta la 

posesión sobre un barrio."38 Sus trazos crípticos afirman también el sentido de la incógnita 

y refuerzan la idea de la expresión sin sustancia, parte de la "comunicación en el vacío" 

señalada por Lipovetsky. No obstante como un modo subterráneo de establecer relaciones 

entre los jóvenes y la ciudad, el graffiti sigue siendo un "medio sincrético y transcultural."39 

Un lenguaje disperso de signos, imágenes y caligrafia caprichosa que expresa el ritmo 

fragmentario de los movimientos socioculturales. 

Las cifras referentes a la juventud mexicana indican que toda una generación completa de 

jóvenes ha crecido bajo la degradación constante de los ni'!eles de vida, el crecimiento de la 

corrupción y el colapso de numerosos factores comenzando por el económico: devaluación, 

inflación, escasez de oportunidades laborales, crecimiento poblacional explosivo, 

radicalización de las diferencias sociales, a la sombra de una contundente influencia del 

frívolo modo de vida "a la americana". La crisis es, en t?do sentido, la constante de toda 

una generación. De,ahí que Carlos Monsiváís considere que la generación X en México se 

define por estos factores:, 

(La Generación X, que describe a jóvenes sin sentido del 

porvenir y erÍ~iml:rastidio a~te el presente, no consigue 

impl~~Íarse en Aflié~c~ Latina. Tanta desilusión vitai no , 

convence en países 'donde la economía, no el tedium vitae, 

" /bici .. p. 46; 

"Néstor Garéia Canclini, C11/111ras liibriclas, p. 314. 
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suele responsabilizarse de las frustraciones.}4° 

Sin embargo, cabe hacer mención que el mismo Monsiváis hace una distinción en su obra 

sobre los tres núcleos fundamentales de la sociedad: la élite, el pueblo y la gleba. De ahí 

que haya que considerarse que la implantación de modas, ideologías o estereotipos se da en 

diversos niveles de aceptación, y en medio de complejos procesos de aculturación. 

Aunque los jóve.nes son la población mayoritaria, la falta de una conciencia social acerca de 

·la magnitud de los problemas que los aquejan, constituye el más fuerte obstáculo para 

implementar una política integral que los incorpore a una estrategia de desarrollo, y no a 

uno de los indicadores más pronunciados del fracaso. La dinámica del mundo globalizado 

exige la participación de jóvenes actualizados al minuto en las más diversas tecnologías, en 

un escenario mundial donde se rinde culto al liderazgo y a las fórmulas de la eficiencia; es 

evidente que nuestro país sigue en el grupo de los rezagados, donde los jóvenes siguen 

siendo vistos por la oficialidad como "el futuro del país", para ser confinados al rincón de 

un presente donde se suman a las filas del desempleo o de la economía subterránea de 

sobrevi vencia. 

La incertidumbre es otro signo ubicuo de toda una generación que ronda los 20 o ya los ha 

rebasado, millones de jóvenes carecen de oportunidades de educación, cultura, empleo, 

vivienda, servicios de salud y otros satisfactores, lo cual explica en gran medida que sean 

protagonistas de las cifras de adicciones, delitos y violencias. Y, por supuesto, la falta de 

educación o la educación deficiente contribuyen enormemente a que se adhieran con 

facilidad a cualquier moda extranjera, . siendo consumidores cautivos modelo para el 

eficiente mecanismo de 1.a dupla transnacionales/medios masivos. 

Los rituales de. identidad, de fin de ·siglo ponen en rélieve los diversos· circuitos de 

apropiación de la cultura, que a pesar de que son organi~ados por las reglas económicas del 
' . ··. ' ... . 

ne~liberalismo, es decir, por el lucro de las grarides empre~as Íransnacionales, permiten la 

incorporación de elementos diversos: 

'°Carlos Monsiváis .4ires defimtilia, Barcelona. An·agrama, 2000, p. t09. 
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La identidad dinamizada por este proceso _no será sólo 

una narración ritualizada. la repetición monótona 

pretendida por los fundamentalismos. Al ser un relato 

que reconstruimos incesantemente; que reconstruimos con 

los otros; la identidad es también una coproducclón." 

Los datos indican que entre mayor es el grado de escolaridad, menores son las posibilidades 

de adherirse sin reflexión al sutil mecanismo de las modas y los estereotipos, que apoyados 

en el discurso de "nuestra libertad de elección" modelan rebaños dóciles que hacen uso de 

una "libertad condicionada", y ofrecen la americanización como la vía de homogeneidad y 

entrada a la modernidad en Latinoamérica. La indiferencia se extiende con facilidad entre 

individuos mal informados y con problemas económicos, el aburrimiento y la ílor_de la 

monotonía (sin olvidar la delincuencia) germinan en las yermas tierras de la miseria 

cotidiana. 

- ' 

Frente a la maquinaria pesada de la cultura "Hght" norteamericana, apoyad-~ en el marketing 

y la c~ltura de: masas, es necesario 'tomar conciencia :'d~ 'que,- las·: ~uevos pro~esos de 

identidad, en tanto procesos híbridos, son n~últipl~~~y ÍI¿. s~~Úmltan~ un~'sola opción de 
,. ' . ' ·' «-,·-_,·.'. ' • 

vida: 

No sólo hay coproducción, sino conflictos por la ·existerici¡{ 

de etnias y nacionalidades en los escenarios laborales y de 

consumo, por lo cual siguen siendo útiles las categorías de .. 

hegemonía y resistencia. Pero la complejidad y los matices' 

de estas interacciones requieren también estudiar las iden-

tidades como procesos de negociacíó~, en tanto son híbridas, 

dúctiles y multiculturales.4z 

"' Néstor García Canclini. Co11s11miclores y ciudadanos, p. 130 . 

., /bid .. p. t 36. 
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"El infierno de los vivos no es algo que será: 
hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que 
habitamos todos los días, que formamos estando juntos. 
dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil 
para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él 
hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa 
y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber 
reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, 
y hacerlo durar, y darle espacio." 

ltalo Calvino, Las ciudades invisibles 



CAPÍTUL04 

RESISTENCIA EN LA TIERRA 

4.1 CONTRA LA CULTURA DE MASAS 

Como nunca antes en la historia del mundo las masas dominan el panorama de la actividad 

social. Las multitudes son el auténtico signo de nuestro tiempo: 6 mil 500 millones de 

personas habitamos el planeta, -tan sólo en China suman poco más de mil millones-, hoy 

somos casi 100 millones de mexicanos; los cálculos poblacionales estiman que en la 

actualidad hay más gente caminando sobre la Tierra, que la suma de todos los muertos que 

reposan bajo: ella. Este panorama es la marca social más importante de la frontera entre 

siglos, y uno de los factores que están en la raíz de muchos de los problemas_ de la 

· act_ualidad. La cultura de masas es el motor que impulsa la producción _industrial· y el 

_dominio de_ las telecomunicaciones,_ mediante_ la fuerza global de la publicidad _y el 

consumismo, que han contribuido enorm~in-ente a generar la crisis cultural de identidad que 

conocemos a nivel mundial.,. 
;,;. ·'. ' 

Junto ª una gl~bali~aciónSi~e-;~ien~ i~poniéndose de manera autontaria por la vía 

económica, se obsérvan ~l mismo tilimp~ -numer~sos indiCios de que se está desarrollando 
o ' e'- .. ' ' • ';_. ~ ' : ·"· '. - •. - ~ .• ' • . - • - - - •' • • • ' . . -

una conciencia culíural ambigua, con' el ''seno "radicalizado._ pOténcialmente- -de la 

enajenación de las. miri-ieros~~ -m~yi~as,'. hOy lTlá~ qu~ nunc~ - 0'e1•1~cro ,justific~ (a) los 
', ' . . ' .· . ~-· .. ' .· 

medio~." 
·-.':-

._ - - ·_::> ' ", .•.- ,· ·>.:.·;: 

Desde el dngulo ideológÍco, debe comenzarse p~r con~tatar 
que el elevado_ cost_o~ de los materiales y procesos técn:icos de' -
los medios de difusión social, hace que la industria cultural y 

los mediosde infórrna~ión estén controlados por élites capitalistas 

y qu'e en este contexto expresiones como "cultura d-é masas" y 
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"cultura popular" tengan únicamente sentido referidas al consumo 

de masas o popular, pero no a la producción y difusión democrática 

de mensajes culturales por parte de. los miembros de éstas masas, 

con excepciones muy ocasionales;' 

,. . ' ._ 

Las masas por si mismas están impregnadas~de un sentido apocalíptico, ninguna imagen 

más contundente del infiemd que tiÜ.siti6·:é!~iicl~ '!os él.le;ros se amoiitorían y los sudores se 

mezclan dando vida a u~a lriat~ria'.infoffil~ ·ct~ s~~es ~ue 'sllfrirán un c~stigo eterno. Esta 

imagen dantesca se:repr~dii'ce e~ e1''.~i!~d6 ;é;:;niri~· ¡iá~adójiéo de "cultura de masas", que 

como ya se ha h~cho notrir, ~o~¿íÚuy~ ~ria ~b~ri!adÓn: •··· ·. 
.. . ., . ··. . 

L~ c~ltura de mas;s es Ia anticÚIÍu~a\ puesto que ésta 
,_. . .· ', ·., 

nace en el momento en ·que la presenda de las masas en la 

vida social se convierte en el fenómeno más evidente de un 

contexto histórico, la "cultura de masas" no es signo de 

una aberración transitoria y limitada, sino que llega a 

constituir el signo de una caida irrecuperable, ante la cual 

el hombre de cultura (último superviviente de la prehistoria, 

destinado a la extinción) no puede más que expresarse en 

términos de apocalipsis.2 

De aqui se desprende que la expresión "cultura de masas" es válida. todavía pero justamente 

pof lo que oculta, en la medida en que define precisamente a los mensajes y artículos 

promovidos desde las trasnacionales a través de los medios de comunicación, que alejan 

irremediablemente a las masas de cualquier posibilidad de tener conciencia de que existe 

otra cultura, alterna a la del entretenimiento trivial. 

1 Roman Gubem, Mensajes icónicos en la c11/t11ra ele masas, Barcelona, Lumen, 1974, p. 287. 

2 Umbeno Eco, Apocalípticos e i111egraclos, Barcelona, L.umen, 1968, p, 12. 
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Dentro de este implacable mecanismo que al parecer no tendrá reverso nunéa, la antigua 

oposición señalada por Eco entre el apocalíptico y el integrado ha quedado resuelta, una 

vez que el apocalíptico se integra al circulo de lo que denuncia. Es casi inevitable jugar con 

las reglas del juego, y la hipótesis de Eco se ha confirmado en numerosas ocasiones, "surge 

In sospecha de que la primera y más ilustre víctima del producto de masas sea el propio 

crítico".3 Lo cual no viene sino a aportar otra señal característica del cinismo de la 

sociedad posmodema, que ve en la critica de sí misma, un ritual más de entretenimiento. 

Pero In cultura de masas se manifiesta también en los movimientos sociales continuos que 

modelan una nueva geometría del sentido de In interculturalidad. Nada es más inevitable en 

las ciudades que las aglomeraciones, en las calles, en el transporte, en los centros 

comerciales, en los espectáculos; miles de individuos se rozan necesariamente en In 

convivencia éon los otros. Tumultos en el transporte público a casi cualquier hora, avenidas 

repletas de vehículos, banquetas repletas de peatones. Plazas sitiadas por transeúntes 

solitarios que a diario recorren los mismos caminos de siempre; gente que deambula sin 

rumbo y cientos de miles que se mueven hacía la misma ruta, soledades que se acompañan 

con el sonoro rumor de los tumultos. 

El problema. rebasa· el ámbito del urbanismo .y se ·convierte en nudo de conílícto de 

numerosas cuestiones sociales; además de los evidentes problemas de vivienda, servicios, 

salud, transporte, empleo, se desarrolla una crisis educativa y cultural, y una peligrosa : 

pérdida de sentido humano. La concepción de la sociedad como una masa ani.orfa de , · 

iguales corrompe la identidad humana, niega las nat~rales diferencias de gustos y opini.ón 

en los seres: y, lo más grave, colC)ca al individuo en la misma categoría de .las '~os~s, ·. 

susceptible de ser manipulado, negociado, y, en general, ignorado por los detentores·· del 

poder político, comunicativo o económico. 

El crecimiento excesivo de la población mundial es el manantial donde abrevan casi todos 

los problemas del mundo para el presente milenio. La sobrepoblación, además de producir 

3 ldem. 
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un deterioro continuo de la ecología planetaria, ha desarrollado en las sociedades un sentido 

apocalíptico de la historia, que en buena medida ha contribuido a deshumanizar a los 

individuos. 

Justamente lo "inhumano" es lo que crece con facilidad entre personas que luchan por el 

espacio,. los servicios, la educación, el em~leo. Lo "inhumano" entendido como el desapego 

de los problemas del otro,el d.esinterés ~orno semilla de la apat!a social. Lo que adquiere la 
; . 

forma de una coraza protectora frente a la pugna por el espacio vital en los grandes centros 

urbanos .. 

Los seres humanos somos arrastrados hacia un desarrollo inhumano que ya no nos 

atrevemos a llamar progreso, mientras somos testigos de la degradación del sentido ético de 

este proceso. Como señaló Paz al respecto de las analogías entre la mente y la máquina, 

"estamos ante una variante de las sucesivas tentativas de deshumanización que han sufrido 

los hombres desde el comienzo de la historía".4 

En nombre de la ciencia se pretende la fabricación en masa de instrumentos que nieguen la 

participación del hombre en su propio desarrollo, mientras la comunicación electrónica 

persigue la fabricación de androides que respondan a cualquier estímulo publicitario, 

reduciendo la autenticidad del hombre a la categoría capitalista de lo reemplazable. 

Decir que todo está permitido porque Dios no existe, 

es una afirmación trágica, desesperada, reducir todos 

los valores a un signo de compra-venta es una degiadación. 

Los medios tratan a las ideas, a las opiniones y a. las·:, 

personas como noticias y a éstas como próductos comer~ialés. 
Nada menos democrático y nada más infi~l'~l:p~o~e¿t~·oríginal 
del liberalismo que la ovejuna igualdad de gÚst~s. . 

4 Oc ta vio Paz, la /luma doble, Seix Barral, Barcelona, 1993, p. 20 l. 
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aficiones: antipatías, ideas y prejuicios de las masas contemporáneas.5 

La cultura de masas es el resultado de un proceso lento que ha crecido con el siglo, al calor 

del proceso urbanizador promovido por la modernidad. El paso de las sociedades agrarias a 

las urbes industriales es el primer movimiento en un tablero mundial que favorece la 

concentración ·de los grandes núcleos urbanos, como nichos donde se asienta lo moderno 

dentr() de un inevitable progreso de la industria, y con la promesa de un mejoramiento de 

los niveles de vida que, como sabemos, nunca es suficiente para todos. A pesar del ideal 

moderno de la gran ciudad como recinto exclusivo de lo humano, son múltiples las 

manifestaciones del caos, y en buena medida la violencia primitiva (que algunos 

consideraban exclusiva de las sociedades rurales) comparte esquinas con el frágil orden 

citadino, el incremento de la violencia urbana pone su grano de arena en este ser solidarios 

sólo con nuestro propio santo. 

Otro factor que ha sido pilar de la idea de que unos son los elegidos y otros son para el 

descarte, es la constante tecnologización de los procesos de producción. Paradójicamente, 

al hacerse más complejos los mecanismos de producción, se requiere de una reducción 

considerable de la participación humana, y, asimismo, los beneficios de estos procesos son 

sólo para sectores favorecidos de la sociedad. El economicismo, otro de los fundamentos de 

la modernidad, constituye a los individuos como burgueses o propietarios privados, sobre la 

dimensión política de la vida social, que los reconocía como ciudadanos o miembros de la 

república. 

De este modo se privilegia la posesión del capital y los recursos técnicos para producir, se 

rinde culto a la eficiencia de la producción; los nuevos teólogos del ~api;alismo empresarial 
' ' 

publican, biblias donde se, .pavonean conceptos como "liderazgo'',· ºcalidad total", 

"marketing", "cultura empresari~I'', "ingeniería en recursos humanos"/ '•·é~eación de 

necesidades" Todo aquel qúe quiera construirse un futuro deberá matricu,larse en las 

carreras de "éxito", a saber: administración, recursos humanos publicid~d o marketing. "El 

• Octavio Paz, "La democracia: lo absoluto y lo relativo", V11e/1a, núm. 261, agosto-septiembre 1998, p. 24. 
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economicismo reproduce. sin . emb~r~o,' ~istemáticainente, la desigualdad, "tanto tienes. 

tanto vales".
61

Si tod~ s~ reduce~ Íen~r éxito, tener éxito es, fatalmente, acabar con el otro. 

En este sentido pod~mos encontrar .uno ~e l})~ o~genes en las tendencias de lo. que puede 

denominárse "ética catÓlicé y .;'ética protésfante''. Histórlca.1uinte, la'ºétiéa católica" está 

más asociada a las ,culturas cariipesina~ de '1;~· E~rop~''medi;e~~ne~ y
1
por extensión a las 

culturas latinas: . . ·. ' ' ·.';,'.;~\ ·,>'~": .. ·.·.;.,·'>·:: ·. ·. .·. 
;, ·~·: :[:·:;:: . -

''. :~: ~· 

ésta puso mayor énfasis en el trabajo y en la'sü~isión,. 
~ >·:•< . '·'· . 

que en la gratificación terrena de tal !'rabajoimientras 

que la "ética protestante" de las cul.tur~ angÍos~jonas 
fue un sistema de valores de orientación fuertemente indi

vidualista, en el que la gratificació,!1.personal como premio 

al esfuerzo era un valor moralmente prioritario, actitud 

socialmente asociada al ascenso d~ una clase burguesa.7 

De ahí que los mi¡os de . héroes empresariales más relevantes de la cultura de masas 

moderna sean de origen anglosajón, especialmente norteamericanos, que imponen sus 

productos y condiciones de. venta a las culturas latinas, de tradición católica y más bien 

sumisa. 

Mitos contemporáneos como el de Ford y la producción en serie, Rockefeller y los fondos 

de inversión, y recientemente Bill Gates que acapara el mercado.de la inform.ática;' son 

parte fundamental de. l~ a~tual cultura empresarial de origen norteamericano,_ donde. el 

trabajo obtien~ su recoriip~nsa
1

.~n l~ medida en que se someta a las mayorías a adquirir,los 
. : . - ,', '. 

'artícufos ofrecidos'.' 

. ,• ' .. '· ·. . '':. '... .' : : . ·. ' ' ' .. : . ·, 

• Bolívar Echeveiría, las ;tiísio1;esd~ la ~.~dé~nidml; Méxi~o; El EquilibrÍsÍalUNAM, 1995, p. SS. 
7 Roman Gubem, op. cit., p. Jáo. 
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A pesar de" que IOs·medios vendan la ideade.la"solidaridad colectiva en forma de colectas y 

teletone~. cada vez es más frecuente la_· iridlrerenci~- ante los problemas del vecino. El 

consumo ·de ITlensajes se. ha democratizado ca~ la. proliferación de los medios masivos, pero 

desde luego, apenas se ha democratizado s~ prÓces~ Je producción y difusión. Dicho 

proceso es y será unilateral y autorit~~Cl'Fre~§ Cl)~:t~'relucienternáscara de la libertad de 

elección de las opciones, que se'orien·t_a~de-~cuercio'alos de~eos del "cliente". 

La publicidad destruye la pluraÍidad. no sólo porque 

hace intercambiab_les a los valores sino porque les 

aplica a todos el común denominador del precio. En 

esta desvalorización universal consiste, esencialmente, 

el complaciente nihilismo de las sociedades contemporáneas.8 

Estamos frente a una acentuada pérdida de sustancia de los valores humanos, provocada por 

una nutrida variedad de circunstancias, las que podemos agrupar en cuatro fuentes 

principales. La filosofía nihilista que se ha ~poderado del panorama social desde el fin de la 

segunda guerra mundial, y luego a la caída del bloque socialista; la ideología mercantilista 

del capitalismo que se ha radicalizado én ·su fase neoliberal; el desmantelamiento de las 

utopías colectivas de los sesenta, y et'•ascenso de un individualismo exacerbado; y la 

descontextualización de la información_ en el mecanismo propio de la "sociedad del 

espectáculo", donde la humanidad es condenada a ser bufón de sí misma, un hecho que 

Walter Benjamín en los años 30 ~ci .dejÓ,'de.destacar, "su autoalienación ha alcanzado un 

grado que Je permite VÍVÍr SU propia d~Strll:~ciÓnconm un goce estético de primer orden".9 

"·,<~~:' ~: . . . 
;..'., ... , . ~:º _:;·,:;,?,: 

Las masas no van a despertar, su voc~Ción es el letargo 'y la práctica del reflejo, necesitadas 

de una guia al desmoronarse las .icÍ~rilo~Í;;i; t~t~litari~, lo han encontrado en los medios 

.:-::.. . 

8 Octavio Paz, an. cit., p. 24. 

• Héctor Sclunuckler, "Escuela de Frnnkfurt y \V~lter Benjanún", Comunicacion, Identidad e /111egració11 
lt1tit1oa111erica11a, Luis Núñez Gomés y Beatriz Solis Lerec (comps.) México, Universidad Iberoamericana, 
1994, p. 34. 
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masivos. "No irraaian sino"qúe al contrario absorben toda la radiación de las constelaciones 

periféricas del Estado; de la historia, de la cultura, del sentido. Son la inercia, el poder de la 

inercia, el poder de_ lo' neutro. ,iio 

.:.¡ 

Las reglas de ~~Íe :j~eg~ no. van a cambiar, tengámoslo por seguro, por lo tanto aún es 

deseable que a tn1~és'de la educación se consigan circunstancias más humanas. Lo único 

deseable aÓn 'es uri~ -resistencia cultural apoyada en los profundos valores que dotan al 

individuo de humanidad; es necesaria una incorporación de códigos de ética en el 

desarrollo dé los medi~s y la irid_ustria ~apitalistá, y el desempolvamiento de la fraternidad 

solidaria hacia el otro. 

,·. -'- .... ,;,·'. '·.·:_< .. -._. ·.'' ·.· ,- .. -.. · 
Opuesta a la banalid~d áplast~i11~: Ü\~tlláti~~. ;¡ cállcentél consumismo que avanza en el 

. . .· - ,···- ... ,.- '.• .... -... -·. _._,.. . . ' . 
tejido social; hace falta una 'relecturadel pensamiento culturai, hace falta un nuevo 

humanismo con~ientiz;d~i-. ;'ise:~~ ~~- ~ s~rgl~ de las masas ni, -desafortunadamente- será 
. ., ... ·. > .... - ·,:'.'~ '. :,-.. :- . ' ·,., -·-. > '~; 

para ellas. El despert~r será del individu~~ ~ no ~~rá. , 

'ºJorge Onega y Gasset, El hombre y la ge111e, Madrid, Espasa-Calpé, 1972, p. 57. 
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4.2 LA ESCUELA DE FRANKFURT, UN ENFOQUE CULTURALISTA DE LA 

SOCIEDAD. 

¿Por qué la humanidad se enfrenta a una nueva decadencia cultural a nivel mundial donde 

resurgen los antivalores de una sociedad que se orienta hacia la mercantilización de todos 

sus procesos? ¿Por qué a finales de la vigésima centuria la humanidad ha desarrollado hasta 

grados inconcebibles la insensibilidad y lo inhumano frente a sus semejantes y al mundo, 

produciendo a cambio un orden individual que tiende a la barbarie de las leyes selváticas? 

De estas dos grandes interrogantes surgen las· cuestiones más trascendentes del debate 

social de nuestro tiempo en el plano de la interrelación entre cultura, sociedad, técnica y 

ética. A todo nivel es observable la corrosión del sentido humano y humanitario de las 

sociedades contemporáneas, que parecen ser partícipes de la indiferencia generalizada hasta 

que son víctimas de ella. A lo largo .de la última década del sigl? la situación se ha 

complejizado a un ritmo que ningún profeta con doctorado hubiera podido preveer, 

numerosos hechos históricos -que quizá no han sido asimilados del todo- han enredado 

hasta la confusión las cuerdas mencionadas. 

Las condiciones de vida de los jóvenes actuaies.etiq~etados con la letra de la incógnita por 

su indefinición, obligan a realiz~r una relectura de algunas de las corrientes de pensamiento 
. . . 

que abordaron anteriormente conflictos históricos y soci~les, que derivaron también en la 

pérdida de identidad y en la búsqueda de ésta median.te lllS armas. La incertidumbre y la 

crisis histórica han moldeado en buena medida la apatía y el desencanto de una generación. 

Por ello es necesario no perder de vista a grupos como )a Escuela de Frankfurt, con la 

intención de sentar las bases de una resistencia apoyada en la critica. la educación y la 

cultura, que nos alejen de los estereotipos y la masificación. 

No pocos enfoques coinciden con que los aconíecimientos históricos de los últimos doce 

años parecen ser las últimas expresiones de la "crisis de la modernidad como proyecto de la 
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Ilustración" .11.· De ahí q:ue algunos hayan creído ver en esto "el fin de la historia", lo cual en 

todo caso ·no . es sino ·el fin de, la idea que teniamos de la historia como un necesario 

progreso lineal en el tiempo, que a todos beneficiaria. 

É:n la aciu~lidad conviene hacer una reflexión acerca de las filosofías progresistas de la 

historia, las cuales, sin duda, se encuentran si no agotadas, al menos empantanadas en su 

p·ropio discurso. Es ahora cuando conviene frenar -al menos con la única arma a nuestro 

alcance: el pensamiento- la loca carrera hacia un futuro inexistente y nebuloso, y emplear la 

razón para investigar las causas y consecuencias de los periodos históricos más notables del 

siglo, que nos han conducido a esta compleja interculturalidad y a esta devaluación 

pronunciada de la ética social. 

Coincidencia· no es la palabra adecuada para comp~rar la crisis cultural de nuestros di~s con 

la que se presentó en la~ primeras décad~s del siglo XX, sobre todo ~~;EurJpa:' d6nde el. 
, . - . . -• .- -· ' - ,. _____ ,, - _¡-;;-;_.;. ~-. , ... ' 

afán expansionista inflamó las ansias de conquista de muchos países;'Jo;·cúal coino 

sabemos, derivó en un conflicto que inició en 1914 y tuvo una':¡iá':1~~ ~eipi;atoriapara 
terminar en 1945. Entonces se desarrolló una crisis de conciencia c;:n la Í111rrianidád, que por 

un lado se deslumbraba con el sol de la producción en ~eri~ capitalista,' '~:'p(); ot~~ veia 

como los hombres luchaban por el territono. ¿Amanecer o crepúsculo? 

En este periodo.histórico donde se abre un nuevo siglo la cuestión se presenta.nuevamente, 

abundan las posiciones criticas de autores que manifiestan un claro tono nihilista frente a la 

obstinada. incertidumbre sobre el futuro de la humanidad. Lo único que nos queda -según el 

filósofo 'italiano Gianni' Vattimo- es. el nihilismo, ya que de acuerdo a sus conclusiones, 

ninguna i~orla fllosófica o movimiento social pueden ya constituir una .salida frente a la 

sociedad collterri~drán~a .dominada por el valor de cambio. Para él, la noción tradicional de 

la histori~ s6.~ncontraba ordemÍda alrededor de un núcleo que la unificaba y ordenaba ~us 
aconteci!llie~t6s; al de~!llbarsé ese centro gravitatorio la historia se volvió Ún t~rntorÍo ~in 

'·. - .. ¡ ' . :• 

--:o-,,:O:-·;::;~· . ' -;_: .. :' ," 

-,,-S-a_m_u_e_l _/Í._rr_ia_i_dn_;_F:_i_/o-s-~fi-ia-, -ele-. -,a-, p~smoclernidacl, México, Facultad de Fihis~lia yCe~as, UNAM, 1997,' 
p. 11. . . . . " . . ' . ·. ' ·. 
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definición, una plataforma donde ya no es posible sostener una reflexión de peso, un . . . 

pensamientoque suponga que aún sería posible construir un mundo justo para todos los 

homb.res: Asimismo a laposmode~idad la define como la situación donde la única salida 

.es el nihilismo: 12 

... ., 

En este flujo; de ideas se ins~riben los trahajos de sociólogos como Daniel Bell (las 

co11t;cidicdiol;es ~,;¡,,;¡.¡,/es del ccipÚa/is1;10) y Je~n.Ba~drilliifd (La f/11sió11 del fi11, Las 
" . '' . . . . ··.·.. . ·.··. - ,. . 

estrategiasfawles). En general existe un nexo .sólido entre sus posiciones, se trata de la 

crítica al concepto de modernidad y el desencanto posmoderno que eso supone. Por otro 

lado existe también una corriente de filósofos y sociólogos cuyo signo no es el escepticismo 

sino la crítica radical revolucionaria, a la cabeza de este grupo se encuentran Jacques 

Derrida (Espectros de Mar:r:), Fredric Jameson (Mar:r:ismo y posmodernismo) y Martín Jay 

(Socialismo fi11 de siglo). En nuestro país podemos mencionar los estudios socioculturales 

de Néstor García Canclíni, Roger Bartra (Oficio me:r:ica110) y Sarnuel Arriarán (Filosojia de 

Ja posmodernidad); para ellos, en conjunto, la posmodernidad es entendida como un 

periodo histórico donde se critica el desarrollo de las tendencias modernas, la racionalidad 

técnica occide.ntal, y se reelaboran los conflictos multiculturales ·de la globalización, al 

tiempo que cuestionan la indisolubilidad del binomio globalización-neoliberalismo, y 

además, con sus variantes, proponen un diálogo fructífero entre marxismo y 

posmodernismo. 

Dado que "el último occidente" como llamó Quevedo a nuestro subcontinente aún demanda 

una plena transformación democrática y un proyecto inclusivo. frente a los excesos 

excluyentes del libre capital neoliberal, es necesario reactivar el debate sobre las ideologías 

pluralistas, que tome en cuenta la toma de conciencia de las múltiples realidades culturales 

de la sociedad. 

Ante la necesidad de reorientar el potencial c~muriicaii~o .5le )a,· sdciedad, y el 

.·aprovechamiento ... d~·= u ria~ Hb~rtad responsable,« es •· ruridamental •' ~btver · la ·.cara a la 
-." ' ,. . . ' ·- _.:.· ., 

12 Gianni Vattimo, Elji11 de.la modernidad, Barcelona, Gedisa, l986: p •. 27: . 
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sensibilidaa, al humanismo, en suma, a la cultura, para ofrecer una resistencia provechosa 

frente a un· mundo que tiende aL"grado cero de pensamiento" como ha vaticinado el premio 

Nobel de literatura J.osé Saramago. 

A· lo largo . del siglo· los i~telectuales han protagonizado un movimiento contrario a los 

ideales de grandeza del mundo moderno, la modernidad ha encontrado en muchos de ellos 

a sus más acérrimos críticos, las relaciones entre los intelectuales y la historia del siglo se 

definen por dos cuestiones más bien opuestas: 

Lo primero es que la modernidad se convierte en producción y 

consumo de masas, en tanto que el mundo puro de la razón 

queda invadido por las muchedumbres que ponen 

los instrumentos de la modernidad al servicio de las 

demandas más mediocres y hasta más irracionales. El segundo 

motivo consiste en que el mundo moderno está cada 

vez más subordinado, en este siglo, a las medidas poHticas 

de modernización y a dictaduras nacionalistas. u : 

Los intelectuales de la primera mitad .del slglo.se~taron las bases de un movimiento 

antimoderriista definido por el sentimiento de I~ ~at~trofe bélica, la falta de sentido, y la 

desaparición del sentido humano d.e la historia, creyeron ingenuamente como apunta Alain 

Touraine ''que·, las ideas dirigían ál mundo y se vieron reducidos a denunciar el auge 

irnplacabi~ de Iá barbarie, eÍ poder absoluto o el capitalismo monopolista de Estado". 14 En 

el .m~rco.de é~t~ cC>rriente antimodema cada vez más radical y por lo mismo más marginal, 

se inscrlb~ el pensámiento de la Escuela de Frankfurt, apoyada en el sentido de que la 

historia de la•modemidad es la historia de. la rupiura, lenta pero ineluctable, entre el 

individuo, la sociedad y la naturale;za., 

13 Alain Touraine, Crítica ele la moclerniclacl, Buenos Aires, FCE, 1994, p. 151. 

14 ldem. 
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En la actualidad sus perspectivas sori interesantes desde el punto de vista histórico, ya qu-e 

~e trata del pensamiento de testigos preferenciales de anos en los que se marcó la 
- . 

posibilidad de una noción culturalista de la sociedad, aunque ya la gran mayoría de sus 

planteamientos han sido rebasados por la historia misma. 

Llama la atención el singular momento cjÜe vivimos y.su similitud con 'el'pericÍdo europeo 
. . ·• ' .-· ., ,·. '<'.·· ' .. ·-"·:.• :· ··"·--,-._, ·--.··· ''" 

de entreguerras, en el 'cual ~e insíala ·el surgiÍnieñt~ d.~·'ª• Es~~-~la· de FrarikÍ~r1;'1lam~dá eri 

principio Instituto para la· lnvestigació~ S~ci~1\11;~1iul/fa/s~~;~lfdr~b1;i/;;g) f~~d~~o en .··-

1923 bajo la iniciativa, de Felii Weill; y del c.~ai -~;x' HJr~~i~~f'ru~·el di;ec;~~'clesde 

~::,~t~~ª:~: :~. ::::s:u:ri~'~:Jr~:: · ~;Aiª~f dº:füj:(jb~iln~~~¡~~c;:Lh~;~tc:~c~dª~ · 
modemaysobretodode~uc_ultura,01,5 ' J'. ' •.. ·-~-Y.)/,/,'¿:; ;'::::}. >;: ·::;). 

·~;._.::-/~::x:·:<~, .,;.. .. .. -· ~-,:~::·»:- ; __ ;:_t·~·; -

~:,:::~¡:.~: :~:~::;.:"::.::±:r~~r1igii~~~~Ji~,~:;Wd1~·:;;: 
de la razón objetiva, es decir, de la visión ra~i~ri~li~;~.d~f'inj~do.;' .· _· - ,. . -

Esta institución critica constituye un sólo' mc)\'irí'Ü~nto a''¡i~sar de las diferencias entre sus 

miembros; sin embargo, todos coinciden en _realizar una critica al sentido progresista de la 

modernidad, apoyada en la idea de que todo progreso desarrolla su propia negación, lo cual 

se sintetiza en el libro guía Dialéctica del l/11111i11is1110 de Max Horkheimer y Theodor W. 

Adorno. Los frankfurtianos replantean los conceptos de Marx aplicándolos a la sociedad 

europea, confundida en la espiral promiscua de progreso, mesianismo y barbarie. Dialéctica 

del l/11111i11is1110 establece planteamientos nihilistas que se explican por el gradual 

desencanto y desilusión que sufrieron sus autores a raíz del fracaso de la révolución 

alemana y el advenimiento del fascismo, además del panorama tenso y catastrófico que 

dejó la primera guerra mundiaL 

15 1'.lartin Jay, la imagim1ció11 clialéctica, Madrid, Taurus, t989, p. 27. 
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Un callejón sombrío del siglo, análogo, aunque por circunstancias diversas, al que 

atravesamos ahora. 

Luego de sus observaciones, Adorno, Horkheimer y posteriormente Herbert Marcuse 

concluyeron que el progreso capitalista favorece la represión e integra al proletariado a sus 

propósitos, anulando el potencial revolucionario anunciado por Marx; de ahí que ellos 

señalaran que el liberalismo trabaja más a gusto con el totalitarismo como aliado. Bajo la 

conducción de Horkheimer, inicialmente los frankfurtianos desarrollaron ideas socialistas al 

sentir que la revolución rusa y la filosofia de Marx eran la mejor alternativa contra los 

abusos de poder del capitalismo imperial. Aunque por otra parte no dejaron de criticar el 

progresismo mercantil de los estados .que se decían u socialistas';, comenzando por la otrora · 

Unión Soviética. 

' . .'· ~._e, . ·~_::,:·,'.··.'.;~, .. "..~::· 
Posteriormente, ante la expansión incontrolable del füscisrri~. ~'trop~<de múltiples 

disfraces, la burocratización del socialismo y la enajen~ciÓn p~6dúéi.cÍd':[>'~i id c¿tlura de 

masas capitalista, los miembros de la Escuela enfocaron el problen;~ ci~ l~ módernidad en 

el conflicto mismo de la esencia humana, y en un exceso freu_dlano, pj~11tearon el papel de 

la cultura como represora de los instintos y al arte como una liberación, lo cual no puede 

dejar de ser una. ingenuidad histórica. Sin embargo en el ámbito crítico algunas de sus 

. concepciones merecen ser re leidas y valoradas como un intento por devolver al individuo 

su libertad, frente al monstruo enajenador que bajo diversas más.caras ideológicas a lo largo 

del siglo, ha · pretendido reducirlo a siervo o androide, negando su libertad, o 

aprovechándose de su libertad ociosa para someterlo. 

Se reconocen tres etapas principales en el desarrollo de la Escuela, la primera, hasia finales 

de los veinte en Alemania, la segunda en el exilio -debido al origen judío de sus miembros~· 

entre .1930 y 195.0 en Suiza y Estados Unidos, y una tercera, de regreso en Ale~~nia, de. 

1950 en adelante. Además de ser judíos de tendencia marxista, sus fun.dadoies cóinc_idían 
. .. . 

en su eclecticismo, "la Escuela no sería tanto un movimiento filosófico original sino una 
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re:icdÓn-de '. iÍiieie~Íu~áfeá ' i~ífi~~lizad~·;~~- i~saÚ~fech~s con la burguesía", 1<• -.. Comparttiin 

.-~~i~:~:1~1·;~:~e~ttt,~-f%ff~f~t~:~tº~~·=:~·~:.c:~~dae::e1ra~~~t~:.:iz~:0c~::~~::~ 
.: .. ·r.ó~~,~::;.;. :z~--: -¡- ---·--- - ·-, · •·· ·,.~, :: ·. -·- -. 

,·,·. ' ' J :: ;·:.}'c .••. ~w.··,t~'.:·:·,~i;:;: :..:~;•'.'[,_::,~···· ./ •< ,' >,;' º '/? ; ' ' '' • 
., · · .::..;•-. ·:·;;::- ;;- . ·.';<:--:-;' . .. _,, .. 

. . . ' ·. •· , Hacia/1 ~:44 'ªPªf~S<; ~~/J¿1icd 'c1e11h1111i11is1110 ·donde Adorno ,y ~orkheini~~ dohdÜcen el 

· __ -an:a1'fs¡~ ¡.~·~( --~-frit;nsB() -h~ciÚuna .filosofia pesimista de _1a ., histo~~/\Parii - . n~1bos, los 

· '1ió~J~~~\á~~~~~lI~ri -~~ -identland aprendiendo a dominar la naiui-~l~za al precio de la 
::-.::,-:~;·_:<-~-:~.:~-::.·:' ;:·_{:y .. _\' i: ':r;.::>>~J::.·: ·;· ,::/-:_.:-';'. ·_-:· __ -_ -_ -- -----_- .• :.\ _:. ... . -. ·· 

- repr~sión;'.Ya no ~e refieren a conflictos de clases sino de hombre y naturaleza como nuevo 

: n';Q'jci~.d~··¡~ · ~¡~¡~·rl_k e.Lmodo capitalista de producción es visto en un contexto más amplio, 

., - ;- ci~bfdb~in;a~:i-óri - burguesa de la historia occidental. Horkheimer pone nombre a este 
;_ \ . . : .... ~_ ... , ·., _ ... . · ,. : ·: . -:-.: :; 

.. ·--- . •, proC,é~o,_~°iilifi~andolo de "venganza de la naturaleza" por la explotación, la crueldad y la 
_;;_:·< __ ;:--: . ·' ··' -. ' .. 

:-enajenación. 
·, ~ :. ' ; 

:,·.. ' 
A pesar de su simpatía por el marxismo, estos autores rechazan la herencia de la filosofia 

burguesa en el productivismo socialista, y seilalan los lastres mortales de necesidad de esa 

filosofia mal ejecutada, al seilalar que l,a relación de necesidad y libertad sería puramente 

cuantitativa, "se convertiría en totalitari~ y te~inaría por absorber a la libertad junto con el 
. ··.·.,_, ,·. .· ' '. 

socialismo", 17 

En un texto básico del pensamiento • filo~ófico-revolucionario de los ailos sesenta, un 

·catedrático de la universidad de Standford, Herbert Marcuse, desarrolla la tesis de que la 

tecnología industrial sigue una lógica de dominación que reduce al hombre a mero 

instrumento, impidiendo que tome conciencia de su posibilidad de liberación. 

Se trata de El hombre 1111idi111e11sio11al. Ensayo sobre la ideología de la .·sociedad i11d11strial 

mmi=ada. En él coincide en los plintos fundamentales con las ideas de Horkheimer y 

'º G~iirgc F~i~dnmn,º l;1¡ilosofia po/í1ic<1 ele la Escuela ele Fra11kf11r1.'México, FCE; 1986; p'. '35> 

'~ ~-la_x HodilieÍmer-y-Theodor Adamo. Dialéctica del iluminismo,= Buenos Aires, Sudamericana, /98i, p. 58. 
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Adorno. Marcuse agrega al asunto la precisión de un proletariado integrado totalmente a la 

sociedad capitalista, sin posibilidad alguna de luchar contra la alienación. 

Además señala inteligentemente para su momento (la guerra fría entre Estados Unidos y la 

URSS) que no hay diferencias de fondo entre los países capitalistas y socialistas, sometidos 

ambos a regímenes absolutos. Marcuse apuntó que la democracia presumida por el aparato 

propagandístico americano, era sólo un simple mecanismo para legitimar el absolutismo 

capitalista, y como uno de sus legados más interesantes y controvertidos, desarrollo la idea 

de la "tecnología como liberación", considerando que esta puede ayudar a resolver los más 

graves problemas del hombre, contribuyendo a su emancipación. 

En cuanto a su planteamiento respecto .de las posibilidad~s de "liberación" de la humanidad, 

Marcuse fue particularmente idealista, debido -a _su· teoría de -la "liberación del cuerpo" a 

través del arte. De su interpretación de Marx, Marcusé'e~tr~e conceptos de tipo naturalista 

y humanista, recalcando la importancia de la sensibillda~. ~n la actividad racional, lo que se 

mezcla directamente con su lectura de Freud, a partir de la cual, Marcuse desarrolla la tesis 

de las necesidades de los instintos como fundarrien-Ío de la liberación, "la cultura nació del 

placer: esta frase hay que mantenerla en tocÍasu~fa~ri~ación'\ 18 

Frente a la sociedad totalitaria y conse_iv,a~6ra 'de ·a:tiiño; _el arte y la cultura debían retomar 

su función liberadora para concébir~~~e~iis:'realid~des _del mu11cio, y' esto es -algo que 

muchas de las vanguardias ;rtísti~a~ 1cl~l'.i~i~(~;~o;idejar6~:de~ecalcar --el surrealismo, .Ja_ 
- ·: :.;/, .. ~:.>·,·.'··<·::~:.·;:~n·~·-<·--·:;_,,: ·.·:'.'.'_,< ·.!··,,,-._.;,.':-)·~·¡,> ··:· ·.·. - , 

generación beat, y posteri_orrnente el. arte pop y __ la_-cultimípuilk-.'..' ' -/ 

- .• ; __ - :>;; ::.\_;-·\::';!; ;·;,'.::~- :~>- ;··-~· •', -< 
Sin embargo, e1 ··arte no; ha''sid6j,'ajel1o ,áI(ínecilnismo' IÚcrátiy~ ctéí CaP.italismo, que de 

acuerdo a Marcusé, 11~ ~er~idb g;'~cluaÍl11enie su potencial lib~rador, p~n' lo que lo único que 
; ·- ,. '., __ ·-·.:." ,· .•. · ;·,,·· - . ,! : • . . ' . .·' 

habría que rescatar es su' esencia. 

18 Herbert Marcuse, Psicoamilisis y política, Barcelona, PenínsÚla, 1969, p. 73. 
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Como un hombre preocupado por las características de su tiempo, e ineludiblemente atado 

a la corriente id~alista 're~olucio.:;aria de. los sesenta, Marcuse puede ser entendido como 

uno· de los primeros pens.adores en sé,ñal~r los problemas que la crisis de la modernidad 

conlleva, come.nzando :' con la . paulatina· orientación de los valores alrededor del 

productivismo lucrativo: 

El idealismo marcusiano en cuanto a su t~nnino de "emancipación a través del arte" se 

apoyó en la critica de la sociedad, tecnológica y .represiva; no obstante, su pensamiento nos 

impulsa a reflexionar que es 'uná-'· utopía . deseable considerar que la técnica debe 

subordinarse a las necesidades de tós hombr~s: 

De este mismo punto parlen las "[l11mi11acio11es" de Walter Benjamín, amigo del Instituto y 

protegido de Adorno y"Ho~khei~er, ~rrante y agudo critico de la cultura totalitaria de 

entreguerras y de la vida. moderna, Benjamín señala que el proyecto de la· modernidad 

puede tener otra salida a través de la vía de un proyecto cultural liberador, que dé uso 

correcto y humano a la tecnología; observa con agudeza la situación de I~ ~o~iedad y sus ., . . . ' .. : 

vínculos cada vez más estrechos con la técnica desarrollada.en estesiglo, {fu~~li~'más allá 

para se11alar no sin ciertos tintes utópicos que los medios masivo~ de e:6~111lic,~ciÓrí pbd!an 

convertirse en efectivos medios de transformación social. 
~:'.'~'- < .. :··,~' .. ··-

-' . - : .·' ·:1~ -'•~ . 

En contraste con la tonalidad pesimista de Adorno, Horkhdmer e : in~l~s·o . fyl.arcuse, 

Benjamín ofreció los argumentos necesarios para vislumbrar una esp~r~nza:frente al gris 

horizonte de un mundo entregado al Dios de la mercanc!a y la teénolo~i~; 'esp~;anza án-
. ·, - 1 ._·:_,. ·1· 

cladajustamente en el rechazo de.la tiran!a del productivismo~· ·\/ ~.::·:;·~,··:. e :·. · '· 

De esta suerte,"Benjamin, estaba convencido de que· sólo l~ r#~l~;ció~ ~'ioI~taÍia podría 

conducir a un uso diferente de la tecnología como uná clave·.~k~~ I~ ,feÍí~id~·d. y no un 

fetiche de la decadencia". 19 .=;.: 
:.'..-':·,; 

~¡<: 
·----··-:.--

- . . . . -

-,.-E-u-g-•e_n_e _L_u_nn-,-.l-fa-,-_.-;s-11-io_J_•_m_o_tl•-'r11is1110,M~xic~, FCE, ';986, p. 256. 
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El análisis de Marx realizado por Benjamin lo lleva a considerar que una de las más 

importantes caracteristicas de la vida moderna es la desacralización del arte y el 

pensamiento, otrora potenciales fuentes de liberación y luego opacos instrumentos 

envueltos 'también en el impulso mercantilista .. 

"Benjamín comparaba los efectos de la· mercancía en la muchedumbre que revoloteaba en 

su derredor con el encanto que irrildiaii I~s tbxi~'ón{atlos b~jci los influjos de la droga".2º . " - •. ' ' - . ·~- - '., . ·' . , .. ,/ ,,, .. ' 

·De acuerdo a estaJe7t~ra, Be~jamil1'señal~ que una.vez llegad~ la fase de la producción 

mercantiÍ en s~rie,' ya'l1() i~~u~~~ p~é~~~;¿. 11~~ª ~uev~; d~· esto se desprende su conclusión 

de que ef prbceso ~u~fse'~iin~ide~~ .m~cf~mizador, no es otra cosa que lo nuevo que ha 

existido ~iem~;e. \ S 
··: ;:·- ·:·>:; }~~-'-:; 

. Dicho de otia,··rri¡,,,a, l~ mercalltilización de las sociedades llamadas modernas, impide la 

llegada de alg~ ~~íéntlcaniénte nuevo, en el sentido de una alternativa que transforme el 
. . ,.'; ;. ; , • , -~ ":v, '.' . ' ', . , 

sistema de ÓrganizaCióll social, lo cual no deja de ser cruelmente paradójico, ya que supone 

queJ~ i~~es~llte bús~~eda de lo nuevo en lo material; nos priva automáticamenie de 

acceder ~fo~'asde reÍ~ciónmásjustas. . ' · • 

La semilla· de Ia, fra~sforrna.cióp .. ~~~é~:in~· 1e,\hi ~o~ieda~ :~oclenia la ·,observó Walter 

Benjamín -siguiendo; lalíné~ de·· la'Eséuela:.e~::el'.arte .. • Benjamín considera las 

c:~:~~:f !~i~i1~t1!:t~rtiif ~!~~~Rª~~fa~.ífo"::r:::~ 
Benjamill enrlqueci<Í 11'cilablerriél1te:éí d~baté s~br~· la fil1~iiil~cl· del arte, ya que. no concibe 

la obra como ·iil1 fin ~11 si lllisri1~'. ;ni\s bien l'éconoce que su mayor. valor reside en ia 

20 Samuel Arriarán, op. cit., p. 79. 
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capacidad de "devolver la mirada'', fenómeno que señala como el "aura", no un retiejo 

pasivo, "sino algo que puede desencadenar transformaciones sociales."21 

El concepto de progresismo es criticable -dice Benjamin- por lo menos desde tres puntos de 

vista. Primero porque lleva a cabo una homogeneización arbitraria cuando iguala el 

progreso de la capacidad técnica del hombre con el progreso de la calidad . humana, 

segundo, porque crea la idea de una perfectibilidad indefinida del ser humano en cuanto tal, 

como una carrera en la cual el hombre se perfeccionaría cada vez más, pero nunca de 

manera completa. Y tercero, la noción de progreso seria criticable porque convierte algo 

que sólo puede provenir de lo humano, en algo sobrehumano prod,ucto de la historia.22 

El trágico final de su vida (acorralado por los nazis se suicidó en Port-Bou, frontera franco

española) y su resistencia hasta el último momento son un doble signo de valentía y coraje 

ante el inhumano avance de las ideologías que fatalmente interrumpieron sus discursos. 

Benjamin, excéntrico y excepcional escritor, irreverente 

hacia los géneros, partidario de ningún grupo, de ninguna 

escuela, heredero de ningún maestro, es todo menos un caso 

típico que pretende conjurar lo aparentemente disperso en 

una obra critica que estudia por igual al arte, a la sociología 

cultural, a la literatura, expresiones termómetro de 

una.sociedad desorientada, trastornada ya desde el siglo XL'\'.. 23 

Al hacer un balance genéric~ de los planteamientos de la Escuela ºde Frankfurt, saltan a la 

vista sus' posturas críticas. de las formas como se definió el proceso de modernización a 

mediados de siglo. Sus miembros se identifican más con el Marx revolucionario, equitativo 

21 Walter Benjamin, Discursos i111crr11111pidos /,Madrid, Taurus, t 992, p. 64. 
22 Bolívar Echeverria, ºBenjamin: mesianismo y utopia" . ..Jpro.timac/ones a la modernidád París-Berlín 
s~los XIX-XX, UAM, Xochimilco, pp. 53-54. 
2 Silvia Pappe, la mesa ele trabajo, 1111 campo de batalla (Una biografta intelect11a/ ele Walter Be11jt1111in), 
UAM, Azcapotzalco. t 986. pp. 16-17. 
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y humanitario, que cc>11 ·el. -maciismó productivista y burocrático de la nomenclatura 

soviética, y, en general, ceden· -en mayor o menor grado- a la tentación de los idealismos 

culturales emancipadores que conducirian a la sociedad a_ un orden más justo y sensible en 
- -

su relación con la naturaleza y la técnica. 

En este momento en que la mayoria de las persímas c~~~truyen _su i_dentidad con _la fusión 

de símbolos transnacionales~ estereotipos, -~aré~s '.y'~nii~l~h~s";óae\ loi:-rnedios ;_de 
;.:· -: ·., ·.: ·:-.. ·, -_\ ·'.·:,-:·; .: :~;";:.:.:·}:'1·1/: ~-~~,-:)-_:_:·,;·.'.;_',:(:·'·'::f.· ::>·:_·; :·.- -

comunicación, y particularmente los jóvenes sé ngrupan_en torno ·a conceptos c~m~ el rock · 

y la moda, cabe replantear un nuevo proyec;~ eÍnan~Ípad;;}r~~d~d~·~·¡{'j~rchti~~~.'q~~ no se 

entienda como "cultura de élites" y mucho merio~:~~~~~ ":é~lt~~Ü Jci:n'i~~a.~·0 ! sin~ ~orno-
parte de un proceso de concientización de las r~spo~sabilídad~~ ; ~~tos 'é!~lho~bre para ,, ' - . .. ·'. -'· '. ·, 

conservar, de suyo, lo humano. 

La influencia de la Escuela de Frankfurt fue y sigu_e siendo _-

considerable, pues una sociedad dominada por la producción, 

el consumo y la comunicación de masas tiende a reducir_ 

·¡::-'.> ' 
,·,._ 

a los individuos a desempeñar papeles que otros definieron -

para ellos, y esta forma moderna de dependencia, muy diforente 

de la forma de las sociedades tradicionales que so_metían al individuo 

a reglas y a ritos, es tan temible como nquéUa, aun-c{ue haY,ciue agregar 

que es menos constrictiva y que la imagen _de la ~~_cj~clad máquina, •• 

sometida a factores determinantes estrictos, corr~s¡í~nde''más'á 
representaciones antiguas de la ciencia qu~ asG~ ex~r.i~io~~:s· lllociernas.24 

Ya JUrgen Habermas, contemporáneo hered~~o)e, latra~iciÓn fiwlkfurtiana na puesto sobre 

la mesa la _necesidad d~- promover eldiálogo•entr~ .l~ c~ltúras para mejorar la 

comunicación humana;. 

24 Ala in Touraine, op. cit., p. t si. 
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-¡.¡a dicho q~~ ,-;;,~die persigue por su gusto una utopía",25 a menos que la considere 

realizabfo y ent~Ílces, dejarla de representar lo inalcanzable; partiendo de este supuesto, la 

cultura, más que "represora de los instintos", tomaría el papel de "represora d~ lo 

inhumano", insuflando a la sensibilidad humana un nuevo aliento de benevolencia ~i'ica. 

-Asimismo,· rescatando el proyecto de Benjamin acerca de la relación provechosa culiura

técnica, es posible considerar la importancia de que las manifestaciones artísticas h~~:inuso 
de las nuevas tecnologías para transmitir su mensaje. 

Más allá de los idealismos y marxismos revolucionarios utópicos, el legado mayor de los 

frankfurtianos es su apuesta por la cultura, y su critica al obsesivo mércarítiÚsnm del· 

proyecto modernizador. Muchos filósofos contemporáneos coinciden con las bases 

argumentativas frankfurtianas para describir el inicio de la etapa histórica- posmoderna. La 

opción es nuestra y tendrá que ser resuelta de manera individual, ¿continuar ·con la inercia 

del letargo, o permitir el parto de la conciencia? 

25 Jürgen Habermas, El disc11rsojilosójico de la modernidad, Madrid, Taurus, 1989, p. 10. 
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-1.J REVALORIZACIÓN DEL INDIVIDUO 

Hace tiempo Ía humaryi,dad::dejó: atrás el .. punto de no retorno. A partir de entonces los 

procesos sociales· se: iricó'riiarim al· iorbeilino. de simulaciones en que se ha.· ~onvertido la 

historia. En algún '.mori~ef!t? de la década. de los ochenta la sociedad consolidó su 

fragmentación, conio si uri~ invisible reacción en cadena la hubiera cond~cido a un proceso 

de atomizadón i·ri~~ersible. Así ~e inaugura lo que los f~anceses llaman la e~a del. ','chac1111 
. ' ' ' . 

pour soi", ó, dicho e.n nuestra cristiana lengua, "cada quien para su santo", 

El individualismo contemporáneo, consustancial al mensaje de la "generación .x" .. tiene 

múltiples raíces y variadas consecu'ericfas; quizá la más grave sea que a través de. él se 

canaliza la pérdida de sustancia de lci humano. El individuo :c'.oJllo mercancía (co~ 
".· ·, . '. · .. :· . ' ' . ··-. . -, - . 

cotización a la baja) es el~ás funesto legado de este siglo, un paracligm~ complejo que 

invol~cra no únicament~ f~ctores social~s, sinó in~luso cle~tífic~s y\ec~oló.gico~. No 

parecemos tener otr~ m~~ida del mundo q~e el preció'. 

Ante cada cosa, idea Ó persona, ~e pregunta: .¿sir\.e?, •· 

¿cuánto vale? El hedonismo fu~, en la antigüedad, una 

filosofia; hoy es una técnica cÓ~erciaL tJinguna civilización 

había utilizado la belleza de unos senos de mujer o la flexibilidad 

de los músculos de un atleta para anun.dar, una bebida o unos trapos. 

El sexo convertido en agente de ventas:· doble corrupción del cuerpo 

y del espíritu. 26 

. .. . 
. _,, ,:·: -:;· .·. 

Lo más lamentable de este exhatiado prncesri, lo que .ya9e en ·~1 fo~do de la. indiferencia 

hacia el otro, de la sensación de oqued~dd~nírode lá •.•j:i~i~ de hierro"webeíiana, es la 

poca fraternidad que existe haci~ Íos ot~~~. I~ que constituye eI a~tual éo~flicto entre ética, 

:o Octavio Paz, art. cit. P. 23. 
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sociedad e individuo en las demacradas contemporáneas: el poco respeto que sentimos por 

nosotros mismos. 

Ene! interior de cada sc;ciedad se repite la desigualdad. 

Y en cada individu6 aparece la escisión psíquica. E.tamos 

separados de los otr~s y de nósotr~s lllis~~~ por invisibles 

paredes de egoismo, miedo~ inclife.ren~i;, (: .. ) A medida que 

se eleva el nivel materiál de ia vida, desciend~ el nivel de 

la verdadera vida. La gente vive más años' pero s~svidas ~on · 
más vacías, sus pasiones más débiles y sus _vicios más fuertes. 27 

' ' ~'. ·::- :, . ' 

Es notorio que existe una efervescenci~ del sentid.o' de. la' ética en este fin de siglo, pero esto 
' .. ,. ',.. ... . . . ' 

sólo parece. ser una etiqueta más sin ningu~a cóacé!on implícita, "la cultura de la 

autodetenninación individualista ha al~anz~do'._l~ esfera_ moral: la época· de la felicidad. 

narcisista no es la del "todo esi~ pefmltidoº'; 'sinó la de una !'moral sin obligación' ni 

sanción". 28 •: ·'" ·:::\ .~· 
. -· . . :r.'~ _,,_ .. 

La ética. en boga se anunci~ ~arrió algo'dese~bié, aJ~~uecsu 'sola ~enció~ n~s~cause 
extrañeza, ¿ética?, eso es algo ccl'~ lÜ::qué'~~:'¿¡niret<:ni~-1~'s grlég~s p6rq~e no· tenían 

televisión, ¿ética?, nos suena'alibro:~iejfde'.~.:Jiadura, .un .• concepto.:r~b~sado por·el 

narcisimo actual que. parece n~ t~n~r:~adá ~~~:;0e~(:~~:~'.ta b~s~Jécl~d~ 
0

la": felicidad· y el 

placer: ·:.;.;: ,. ':•t.::; ' " ' . 
. ···, ; ~·{''. ·:/.:·:~-~- ;~~{:. ~'.'.:'·· )•:;:·_· ;·~·:: 

......... 
por primera vez, ésta _es unasociedad q·ue; JejoJde e.xhaHar _·. 

:::~~d:;:::;eesf:f~i:f {1eif :J±:f d:gfüj~~1~~fu:~J;: 
sistemáticalTlente lo{dese~s inmediatos:: iá ·¡;~sión del ego, . . .. -·. . ····n· ~ . 

21 fr/em. 

28 Gilles Lipovetsl..-y, El crep1isc1;/o del deber, Barcelona, Anagrama, t994, p. 57. 
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la felicidad inti~i~ta y ~~¡erialista. 29 

Como parte de. la crisis cultural de fin de siglo, las novelas de la "generación X" 

norteamericana ; los ~~la~os de la "literatura basura" mexicana son narrativas que tienen 

como 11'i10 condu~tor'Ii: id~~tidad confusa y variable de sus protagonistas, agobiados por el 

tedio y el h~sÍío, .~n un globo económico que tiende a dejar de ser un mundo humano. 

Conect~d6s;a:Ún mundo mediatizado y sobrepoblado, las personas no existen, existen las 
'. --;· :·. 

masas, condenadas a la escacez de la educación, y al desprecio de la cultura, un problema 

que ya abordaron con anterioridad numerosos intelectuales críticos de la modernidad. 

Todo· este flujo decadente ya no puede desembocar en las playas de la liberación utópica 

mediante una ideología politica redentora, una vanguardia artistica emancipadora, y mucho 

nÍen~s en el "eternamente pospuesto bienestar general esperado de la ciencia y la técnica . 

. Bajó· .las actuales circunstancias, la única posibilidad de devolver el extraviado sentido 

humano a la sociedad y a los individuos, es a través de un humanismo consciente de que en 

el origen de los problemas sociales, la crisis de identidad y el nihilismo, está la ética. 

"Lo peor no es que estemos desbordados por 1.os residuos de la concentración industrial y 

urbana, sino que nos encontremos nosotros mismos 'transformados en residuos."3º Estas 

líneas de Baudrillard ilustran de manera perversa el grado de corrosión de lo que 

conocemos como naturaleza humana, atacada a profundidad hasta debilitar sus 

fundamentos morales. El fenómeno no es ninguna novedad, sin embargo, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX han sido cada vez más notorias sus consecuencias civicas, c¡ue 

se expresan en la corrupción de la sensibilidad natural ante la aflicción ajena. A muy alto 

precio ha pagado el hombre la búsqueda del edén tecnológico bajo el estigma infranqueable 

de poseer lo moderno. 

2
• /bid., p. t2. 

30 Jean Baudrill~rd, la i/11sió11 de/fin, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 120. 
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El l1o111bre parece-olvidar que en el principio de todas, las inaravillas de la vida moderna, 

están, los cálcÚlos irremplazables de la, inteligencia humana, la esencia de su voluntad 

creadora; asimismo promueve una falsa con~iencia de que los instrumentos tecnológicos 

pueden (y d~ben) suplir el trabajo h~mano habitual. "Crear redes de comunicación 

ultrarrápidas es .transformar inmediatamente 'el intérca.:nbfo humano en residuo".31 

El, mundo podría ser mejor?Por'e~o ~lo critlc~;·~or¡ue'.veo,la inhumánidad ~reciendo entre 

los hombres, la •frivolidad'~poJel"á~d~~tcte.lü(me~t~s.~la b~nalÍdad~sustituyendo a la 

inteligenci~; Ia,fo1ididadira,Ü~ro+~~~. en,artí~:ulO,.:~fé~_\;ón,i~~J:~~on·~~.ºy.a~t~ alemán; la~ 
· cuentas banc~rias en lo'qúe otorga' valor a las per¿onas. Larésponsábilidad ética desplazada 

por inc~nsecu~ncia_d~n ,esta época. ' ;f •. ; •> /< 
La vía éticaes.la vía de la responsabilidadde lo humano para preservar lo humano, y es por 

lo tanio, el único razonamiento válido para fundamentar la revalorización del individuo, no 
- .- . . -- . -·. -. - _- . - : - :: ~ - ' ·. - . . . :.· - ' . ' . . -, . 

se trata de una guía para ofrecer soluCiones, ya_que no existe una ''solución para el mundo", 

ni para la humanidad, ni para la sociedad. Existe el' ser humano, único e irrepetible, a 'pesar 

d~I desarrollo ambivalente de 1a·-c16nación y_:1a inteligen~ia· artificial, exist.e la sustancia 

inmutable y eterna de lo humano en su primera y última causa: etindivicÍu_o. 

La madre de todas las batallas que libra el hombre ei:\a batáli~\ci~t~a sus semejantes; la 
: - . -"·-· . . . " ' . _, ·' - " . ' -- ~,,. '. ~ -· . . -

cua1 'sabe aprovecharse• cté -·cualquier p~elexto: terrjiorio:F~écursós_-naiúra1es,prej~icios 
ideológicos, control, gloria, pode~;''Lómism~du~'lln/a'.·1~ih~~l>;~s-estmnbién lo que los 

separa".32 Y há~ría que. agregar, y ~s:ia:Ubléri lo;~ue}ti~«í~gia'é!~~ · .< ' , · 
quelosenfrentaydeshu~aniza. · .. ·J,;j~;''.\,¿ ;~~-' •' \{ <~•. 

::.:·::~(·-~ -:<·\ :·~--~:;/-' ~--· -
Persuadido para asesinar ni rey Dtinéaii; éljovén Maébeth'responéle:Yme atrevó á lo que se 

atreve un hombre, quien· se atre~e- ~-hiá~'ya ~cij~+es~" 3~- is' ~vid~~te·queel hombre de 
:<: 

31 • . · · _ · · · ;· __ e~ - .· · --.. -~ _::. · 
/bid .. pp. 120-121. . . .. : . • . • 

32 Femando Savater, Etica como amor propio, México, Grijalbo, 1991, p. 22. 
33 William Shakespeare, Macbetli, México, Porrli~.·- 1982, p. 36, 

125 



nuestro siglo se ha atrevido a ese "más" que Shakespeare implícitamente mar~aba como la 

última frontera de lo humano, y con ello ha iniciado la guerra contra su propia naturaleza. 

Más allá de las violencias que ejerce, hay una violencia 

propia a la especie humana en general, una violencia de 

la especie contra sí misma, mediante la cual se trata a 

sí misma como residuo, como superviviente desde ahora, 

de una catástrofe venidera.34 

El desarrollo del individualismo, una de las características definitorias de la época moderna, 

puede ser comprendido como un movimiento natural de las sociedades, un flujo de ascenso 

inmerso en la marea de lo social; si bien aquí se ha hablado en abundancia de sus 

consecuencias negativas, Femando Savater en su Ética como amor propio, encuentra en él 

también, el necesario cimiento del comportamiento ético: 

No hay ninguna oposición real entre individuo y sociedad ( ... ) 

El individuo no aparece ni al 'margen' de la sociedad ni mucho 

menos 'contra' ésta, sino como su producto más sutil y avanzado. 

En cuanto a la solidaridad, sus verdaderos enemigos son quienes 

la suponen inviable salvo por coacción o fusión: muy al contrarío, 

sólo el individuo autónomo puecle ser realmente solidario.35 

El veneno como antídoto, una contradicción que no se resuelve, se fundamenta. Al jalar la 

madeja nos percatamos de que la pugril1 entre individuo y s~ciécÍad s; desarrolla como una 

falsa c.ontradicción. J\.l afirrnrir que ºsólo el i~dividuo autÓno:~o; p~ede ser realinente 

solidario", Savaie( plantea que \\nicamente en libert'ad'p~dé~os):oncebir individuos 

conscientes de sus actos, sin caer en lallamada ''lógiéa d~ pérténencia". 

- 34 Jean Baudrillard, ·op.--cit. p. 126. 

35 Femando Savater, op. cit. pp. 302-303. 
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La uniformidad de las masas a lo largo del siglo ha moldeado rebaños dóciles aprovechados 

por los caprichos mesiánicos de dictadores carismáticos. _El individuo autónomo tiene sobre 

su espalda la responsabilidad inalienable de tener que firmar cada uno de sus actos, y eso es 

una constante de los personajes de las novelas aquí analizadas. 

Sin embargo, Savater no ve en ello las consecuencias del problema de la modernidad, sino 

un principio necesario para la fraternidad: 

Quienes hoy en regímenes democráticos se quejan del 

aislamiento caprichoso de los individuos y del riesgo 

que corren tantas soledades de caer en las redes de traficantes 

multinacionales, están sin saberlo reclamando un poder pastoral 

'bueno' del estado, es decir, una privación de la autonomla y la 

responsabilidad individuales que nos resulten más 'sanos' que 

los riesgos de éstas.36 

No, definitivamente no es la sombra "protectora" de un árbol petrificado lo que necesitamos 

para ser solidarios, ejemplos sobran de los excesos de los totalitarismos, censura y 

represión del estado paternalista, sin embargo al parecer no encontramos el necesario punto 

intermedio, ya que en el otro extremo, las inequidades del neoliberalismo rampante, 

apoyado en Estados ligeros, casi etéreos que han .multiplicado con éxito la pobreza en 

pocos años, beneficiando únicamente a especuladores, usureros y poderosos . 

. .. -.'_ >,. :· .. - .: 

El Estado y la. economía · neolibéral calculan cifras .. · donde hay personas. Muchos 

intelectuales y muy. pocos go~eiTI~n~~s : ha~ señátado Ía importancia de establecer 

organismos. fuertc;s y méi:anismos légal~s que irr;pidan a un puñado de millonarios devaluar 

monedas a s.u a~tojo, ~s e~icle
0

~té ~~~ )l~ra es~~ ho~br~~: 1a5 ~onstantes macroeconómicas y .. . ;. ' - ., . ', - .· 

el beneficio empresarial siempre esÍarán por. enciihá de cualquier precepto ético. 

,. /bid .• p. 305. 
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De vueltaC-en la propuesta inicial-sobre el individuo autónomo llegamos al meollo del 

asunto, ¿qué hace falta· a Un fodividuo para que actúe de acuerdo con el precepto moral 

"compórtate con los demás como quisieras que los demás se comportaran contigo"? ¿De 
. . . 

dónde broia la solidaridad de los individuos? Leamos a Savater: . . . -

En el terreno de la ética, que es el que aqul más nos 

int~resa; el indi~idúalismo supone le entronización .moral . 

de la autonomla y de la responsabilidad del sujeto, ,-·. 

por encima de su pertenencia a un grupo o institÜ~ió!l, 

de su fidelidad a éste, incluso de su posición de mino.ría 

disércpante respecto a la unanimidad consensuada o impuesta_ 

de otros individuos. 37 

"Autonomía y responsabilidad del sujeto", voila. Ahora ya somos autónomos, pero ¿quién 

nos enseñará a ser responsables? La responsábilidad es el p~rÍto cJlmi~ante y ~Í principio 

único para que la sociedad de individuos autónomos trab~je en el blenestar de cada u~() de 

sus miembros, 

Por un lado, el individualismo unido a las reglas morales, 

a la equidad, al futuro; por el otro, el individualismo de 

cada uno para éI mismo y del "después de mí el diluvio"; 

o sea, en términos éticos, individualismo responsable contra 

individualismo hiesponsable. 38 

Hay quehacer. n;iar\ue lo que conocemos como "bien común" sólo puede realizarse 

plenamente a pa~ir:d~l bl~nestar individual; la responsabilidad de nuestras vidas no se 

delega, se asume. ;; 
_1'' 

37 . ·: .. ·· ·~ ':. :.: . _¡: 
- Femando _Snvnter,'OJ>:- cit. P:'-303. 

31 Gilles Lipov~ti;ky, ~p. cit. p. l S. 
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Entre individuos. aUiÓ~om~s nadie es responsable de otros si~o de sí mismo. El "bien 

común" resulta.ent~nces de la suma del "bien individual" de cada. uno, y este bienestar no 

es otra cosa· sino eI trato que queremos para nosotros mismos, los actos concretos que 

perfilan y p.otencia~ ·~uestro ser, lo que una larga cadena de pensadores han mencionado 

como: el amor propio. 

Leyendo a Spirioza, Savater funda su concepción del amor. propio, pero no en el panteísmo, 

sino en la ética, no en ·el.amor al mundo por si mismo, sino en el amor a·uno mismo para 

ser .capaces de amar ~I mundo; Rastreando a fondo este hilo de pensamiento nos topamos 

con una dura roca, la del individuo poco virtuoso que identifica su amor propio a sus 

intereses externos, que transforma su libertad en necesidad, que fetichiza ya no sólo a las 

divinidades, sino su sensibilidad interna. Este es el diagnóstico de Erich Fromm: 

Nuestro problema moral es la indiferencia del hombre 

para consigo mismo. Radica en el hecho de que hemos perdido 

el sentido del significado y la individualidad del hombre, 

que hemos hecho de nosotros mismos los instrumentos de pro

pósitos ajenos a nosotros, que nos experimentamos y tratamos 

como mercancías y que nuestros poderes se han evadido 

de nosotros. Nos hemos transformado en objetos y nuestros 

prójimos también se han transformado en objetos.39 

Es la virtud lo que. se ha perdido; la virtud y la nobleza, hoy relegados en el muladar de los 

objetos si.n importancia: ~aducados. La virtud se manifiesta, sobr~todo; e~ ~I combate a la 

vileza, a .la tr~mpa,alcril11e.n, •ª .lajnjustici~, "sise la p.adece, esta última,· nos lesiona e.n 

::r:~~:ºs·~~JJtt;x/~J1tfü:~i~~:~~;e~:¡e:i~dÍ~~]~· •. s;e~!~:í::~:º:e~:~~:e::1:~:t~: 
·:.\'; ;- .. -. 

'º Erich Fro!Ml,é11c~yp;1coa;,61ii1s, México, FcE;·t9s3; p:3·1. 

'º Femando.Savater, op. cit., p. 108. 
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dimensión consciente y creadora de la personalidad humana. recuperar la virtud y el 

comportamiento noble significa regresar al camino del sentido común. 

Quien tiene sentido común sabe pensar, ya que éste es la voz que nos insta a nos ser 

injustos con el prójimo, a superar la indiferencia y la apatía. El sentido común concilia, 

dialoga, reflexiona y produce respuestas universales. "porque todo lo que. venimos 

denominando ética como amor propio no es sino el heroísmo del sentido común que 

redescubre y conserva la humanidad como empresa realmente querida y por tanto ~y sólo 

por tanto- obligada."41 

Desde que el primer mortal pisó la tierra, nacíó en ella la inmortalidad, esa esencia ligera e 

inabarcable que respira nuestro espíritu. La inmortalidad en un hombre seria el castigo 

eterno de Ja· vida, en la suma de los hombres es la orientación inconsciente que da sentido a 

los actos de la empresa humana. Dice Borges citando a Coleridge que todos los poetas de 

todos los tiempos aportan una palabra del gran poema universal. "La cultura toda se fragua 

contra la muerte, y la primera función de cada sociedad es urdir una cierta inmo.rtalidad 

para sus socios."42 Y de esta noción deriva una conclusión- aún más preocupante, "a partir 

del momento en que lo humano ya no se define en términos de libertad y de trascendencia, 

sino en términos de genes, la definición del hombre se desvanece, y por lo tanto también la 

del humanismo".43 

El principio de semejanza es la semilla de la solidaridad humana en su más alta aspiración: 

la fraternidad. Los derechos humanos en éste sentido juegan un papel determinante, ya que 

deben proteger la preservación de lo "humano" en los individuos. Asimismo la 

revaloración del individuo debe alejarnos del tedio y el desencanto de un momento 

histórico que aprovecha esta pérdida de sustancia, para apuntalar la falsa felicidad 

en el consumo de artículos e identidades. 

41 /bici. p. t 16. 
42 /bici. p. 300.-
43 Jean Baudrillard, op. cit. pp. 147-148 
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Sin duda, la dualida'd delmovimiellto i.ndivid~alista deberá está en el centro del futuro de 

las democraci;s áctuab: ,;No i1i; en ~bs~luto, tarea más crucial que hacer retroceder ~I 
individualismo irrespo~s~ble, redefi~ir las condiciones políticas, sociales, empresariales, 

escolares, capaces de hacer progresar el. individualismo responsable" ."4 

44 Gilles Lipove1sky, op. cit. p. 15. 
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4.4 HACIA UN NUEVO ENTUSIASMO 

Los hombres no son ni mejores ni peores que en otros tiempos, sus vicios y virtudes siguen 

siendo esencialmente los· mismos a lo largo de la historia. Las sociedades actuales, a pesar 

de que jueguen con la idea· de un apocalipsis cibernético o una posible destrucción 

proveniente del espacio, sólo enfrentan realmente el ataque de sus malestares de siempre, 

agravados por la sobrepoblación: la pobreza, la enfermedad, la injusticia, el autoritarismo. 

El auténtico apocalipsis no llegó el primer día del año 2000 simplemente porque ya está 

aquí, en la Tierra, entre los hombres, y aquí ha estado desde el inicio de los tiempos. 

La insensatez, la indiferencia, la crueldad son los rostros de esa bestia negra que es parte de 

los hombres. La inteligencia humana desarrollada en el siglo XX ha dado, por ejemplo, el 

rayo láser, útil tanto en la cirugía moderna como en los nueyos cañones "inteligentes", que 

destruyen desde la comodidad de su búnker; virtud y .vicio de. un vizconde disparejo que 

anda suelto por el mundo hace milenios. 

La democracia moderna n'o est.á ruri~náiact~ por ~lng6~ enemigo 
• .. , __ ..... · ... ··,-.·- , .. 

externo sino por sus malés ínÍimos;'ve~~ió ~l comunismo pero . . . ,·; .:,,:. , ,-_ 

no ha podido vencerse así .miSmá; sus males son el resultado 

de la contradicción que'lá hal:ÍÍta.desde su nacimiento: la 

oposición entre i,a lib~rtady la fraternidad.45 

En la era de los excesos es dificil marcar las fronteras, sólo nos resta esperar que la historia 

cíclica de. la ·'humanid;d m> este marcada invariablemente por las oposiciones libertad

tiranía, indiferencia-fascismo. 

45 Octavio Paz, un. cit. p. 21. 
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Numerosas civilizaciones antiguas han comprendido la importancia del equilibrio de las 

fuerzas, debemos recuperar ese conocimiento y aplicarlo, ya que sólo en el equilibrio de las 

dualidades se abre la ventana al infinito de las posibilidades humanas para trascender. 

Estamos suspendidos entre soledad y fraternidad. Cada uno 

de nuestros actos es una tentativa por romper nuestra 

orfandad original y restaurar, asl sea precariamente, 

nuestra unión con el mundo y con los otros. La democracia 

moderna nos defiende de las exigencias exorbitantes y 

crueles del antiguo Estado, mitad providencia y mitad moloc. 

Nos da libertad y, con ella, responsabilidad. Pero esa libertad, 

si no se resuelve en el reconocimiento de los otros, 

si no los incluye, es una libertad negativa: Nos encierra en 

nosotros mismos. Cruel dilema: la libertad sin fraternidad 

es petrificación; la democracia sin libertad es tiranía.46' . 

La ética que necesitamos urgentemente es "una propuest~:de vida, de acue~do con valores 

universalizables, interiorizada, individual y que en s~ ~1im6'''no\,admite otro motivo ni 

sanción que el dictamen racional de la voluntad del sújet?:XY. t: >.'.: 

Recapitulando, se trata de una propuesta de conducta frente a hÍ maqúinariá insensible que 
. . . ' -, , . -- .. , ' ..... ,,, -~ ;"··.:.¡ .. ·: .. ' . . ,._. . 

alimenta el fuego de lo inhumano. Sólo concedemos'.val,br:'a,10:queno.s'_intéresa, pero todo 

lo que nos interesa nos llega a través de nosotros riiis~cis; e~go~ nu~~trai~dlvidualidad debe 

ser nuestro interés primordial. 

"
6 !tlem. 

47 Femando Savater, op. cit. p. 24, 
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Al tomar conciencia de nuestra importancia, es inevitable tomar partido por todo lo que 

respete y prolongue la calidad de la vida, rechazar todo lo que denigre y mercantilice la 

esencia humana. 

Reconocer la importancia de la ética, es reconocer l_a trascendencia . dé lo humano. 

Lipovetsky lo ha expresado de manera contundente: ''El.siglo XXI será ético o no será.""8 

El problema para hoy y para mañana de la ética, _ 

una vez abandonado su refugio en la trascendencia, 

es como evitar caer en la intrascendencia, esto es: 

en la banaiidad. ( ... ) La dificultad actual ética 

no es el cinismo ( ... ) sino la banalidad, lo instrumental 

o caprichosamente intrascendente."9 

La tolerancia es uno de los grandes valores de la época, una tolerancia única que no se 

había presentado riunca antes en un siglo dominado por los extremismos ideológicos de 

funestos resultados, debemos aprovecharla con responsabilidad, pero sobre todo debemos 

conocer sus limites, esa es la empresa más delicada para los próximos años, aprender a 

tolerar sólo lo tolerable; Si toleramos con nuestra indiferencia todos los excesos, los vicios, 

y Ías injusticias, no es improbable que seamos los próximos en sufrir sus consecuencias. 

"Las· malvérsacioriés_; injusticias y torpezas nunca desaparecerán, lo máximo que podemos 

hacer es liiniiar su_ e~tensión, reaccionar más inteligentemente, acelerar la velocidad de 

encendido de los c'ontrafuegos ... so 

En una cultura -narcisista dominada por el valor de cambio, donde el que no ambiciona 

siempre más es conformista, y el confoi-mismo es la nueva_l~pra social, todo apunta a q~e 

"Gilles Lipovetsky, op. cit., p. 9. 
"Fernando Savater, op. cit., p. 312. 
'° Gilles Lipovetsky, op. cit., p. 20. 
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siempre estemos dispuestos a todo para tenerlo todo. Hoy más que nunca debemos recordar 

que también es parte de la inteligencia humana el ejercer su derecho a la negación. Decir no 

en una época deaprobadó~ colectiva, ~s mantener vivo. el entusiasmo por el derecho ,a la 

diferencia consciente. 

La literatura no será el mesias,de.bemos reéordar que las expresiónes a~ísticasnose miden 

en términos de utilidad, es IJ~hai~go ·p~ra~llils decir que no sirven para ;rillda:~n~~¡¡ .;poca 

de instrumentalidad y éomeréio, pero en ellas está la exprésión ·más poderos'a de· 1a 
humanidad. Recordando a Italci Calvino, debemos ten~r presenté qu~Jren·i'e · a'l nuevo 

milenio, hay cosas que sólo la literatura, con sus medios específicos, nos puedé dar:~ 1 

La literatura moderna no es sino la inmensa crónica de la 

historia de la escisión de los hombres, su ca(da en el espejo 

de la individualidad o en el despeÍladero Cle la pluralidad. 

¿Qué nos pueden ofrecer hoy el arte y la literatura? No un 
. . .. , ' .. ·.-- .:.-· .'-

remedio ni una receta sino una herencia por resucitar un 

camino abandonado que deberrios_vc>iver'a c~ITiin~r,52 · 

:. <.>i/,: ;;·.····· . ·.· ' .· 
La literatura en cualquiera de sús formas• y. estilO,s ireprésenta un universo entero, la 

literatura identificada con la posmocteínidad ofre~~'¡{.:; t~~tÍmonio amplio de nuestros usos y 
·. :::_/','~-- ·- ,_ ... ; . t . -

costumbres, de nuestros hábitos )' de· fa seÍlsacÍórÍ 'Cie :désgaste y. apatía que nos envuelve,. 

debemos considerarla más que c~mo ún ~~¡¡¡;;;~~.cl~la'i~~ialidad, como una.critica social 

de los antivalores que degradan nuestra'Vida'y·ntiestra e~encia: La "generación X" es más 

que un grupo social definido, ya q~e sii~~~Ja:~il uk particular contexto social, histórico y 
-::.. -,~ ;:; - -· . ...:. ·. "-~ ·,, -",:__'. ' '; ' . - . - -, 

cultural marcado por la incertidumbre el 'desen~anici y el consumo. 

51 Jtalo Cal vino, Seis.propucstcis pard el próximo milenio, Mndrid, Siruela, 1989, p. 11. 

52 Octavio Paz; un. cit. p. Ú. 
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Mientras qu~ ~n ~iéx"i~o el concepto existe como un proceso de hibridación de culturas, 

patente en los.jóvenes de diversas clases económicas, donde conviven la tradición y la 

incorporación de marcas y estilos de vida estadunidenses. 

El arte y la literatura del pasado inmediato fueron rebeldes; 

debemos recobrar la capacidad de decir no, reanudar la critica 

de nuestras sociedades satisfechas y adormecidas, 

despertar a las conciencias anestesiadas por la publicidad. 

Los poetas, los novelistas y los pensadores no son profetas 

ni conocen la figura del porvenir, pero muchos de ellos 

han descendido al fondo del hombre. Allí, en ese fondo, 

está el secreto de la resurrección, hay que desenterrarlo. s3 

La supuesta "trasc~ndencia de la frivolidad" es una falsa trascendencia, es una tará, y como 

tal, no dejará de existir entre los hombres. Sólo el auténtico entusiasmó en nuestra 

individualidad responsable, nos alejará de las modas, y la fugacidad banal de los 

estereotipos masivos. 

53 !tiem. 
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CONCLUSIONES 

ENTRE LA X Y LA BASURA: EL rND!VlDUO MULTICULTURAL 

¿La generación X·ya es historia, o "rue.tiim falsa historia? ¿O fueron sólo historias que no 

dejarán de ser expedientes secretos X delsigl~ doble x? Lo que es innegable es que a todos 

los une el mismo concepto que ha sido parte de la socied~d contemporánea al finalizar una 

época de doble cambio, y que seguramente adoptará nuevas fomias en los años por venir. 

La generación X pronto dejó de ser una etiqueta literaria para designar la existencia de una 

serie de caracteristicas socioculturales de identidad juvenil, que se inscriben en el amplio 

marco de lo que se ha dado en llamar posmodernidad. 

Una de las caracteristicas fundamentales de esta época, la constituye el hecho de que la 

cultura baje de- todos los altares que la concebían como algo superior, para ponerse a 

disposición de todos los individuos en versiones edulcoradas "para toda la familia", dejando 

su huella en fonna de código de barras; cultura para las masas: cultura de úsese y t!rese. 

Asimismo los hábitos y preferencias de la juventud adquieren una importancia nunca antes 

vista como el combustible que impulsa los motores sociales de la publicidad y el consumo. 

De acuerdo a Alain Finkielkraut en su libro la derrota del pe11sa111ie11to, la gran revolución 

cultural de la época posmoderna es que la sociedad finalmente se ha vuelto adolescente, 

depositando sus valo,·1.J, sus aficiones y repulsiones en manos de los "teenagers'~.. los. 

oráculos de la posmodernidad. 
j. -·~ '. •• ~'¡ 

;;··,. '~ 

A pesar de ser una versión folklórica de la generación X nortenirÍ~¡.jgJ~; i_a,j•¡¡i~~atura 
basura ... de un grupo de narradores jóvenes mexicanos, da~t~síi~Óni~<Ú~~~~-dé la' técnica 

del pastiche c!nico, del nacimiento del más logrado pro~~~to d~,f~I!i~~~~~'~od~r!los: el 

nuevo individuo multicultural. .' .. '">·;> · '" ·':'>> .•; 

La libertad es imposible al ignorante. Así, al menos, pensaban los filósofos de las Luces, 
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pero en la lógica del consumo, al contrario, la libertad y la cultura se d~tinen por la 

creación y satisfacción de necesidades, por el acceso al privilegiado mundo del 

entretenimiento y el ocio dondé cualquier impulso es cultura, y quien se atreva a 

cuestionarlo se condena a sí mismo con la etiqueta de conservador y fascista; El individuo 

posmoderno ha olvidado que la libertad era otra cosa que tener en la mano un control 

remoto, y una antena receptora sobre el tejado con 90 canales de todo el mundo. 

El universo de .la telecomunicación y los supermercados aparecen al declinar el siglo XX 

como el mejor. de los mundos posibles; Quizá debemos pensar que el individuo 

posmoderno es un iildividuo de transición -todas las sociedades en cierta medida lo son-, en 

sus, costumbres se conjugan virtudes y valores imprescindibles para toda sociedad libre y 

democrática, la utopía deseable para el presente milenio, sería esperar que su libertad y su 

tolerancia se definan en términos de conciencia. 

Las reglas del juego están sobre la mesa, para quienes entramos en el univérso del los X, 

llegó el _mqmento de tirar los dados y definir nuestro destino. 
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