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los  recuerdos  de  una  historia  

intactos  en  mi  memoria,  

son  tus  pasos  en  la  vida   

                                                                                                                                          Chiles  verdes,  Son  de  Madera.      

  

Dedico   esta   Tesis   a   mi   maestro   Bolívar   Echeverría,   porque   gracias   a   sus   lecciones  
académicas   después   de   la   huelga   del   99   que   nos   hizo   entender   que   la   educación   sólo  
podía   florecer  cuando   ésta   continuase  siendo   pública,     gratuita  y  además  al   servicio  del  
pueblo    continuar   estudiando   Filosofía   sólo   podía   tener   sentido   con   el   pensar   crítico   e  
irónico,  frente  al  sistema  capitalista  que  oculta  la  posibilidad  de  afirmar  la  vida.    

Su  ejemplo  es  y  seguirá  siendo  uno  de  nuestros  horizontes  fundamentales.                 
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          BAROCCHISSIMO  

  

  

Aus  der  Not  der  Zeit  ewige  Tugend  machen   acer  de  lo  impuesto  por  el  
  presentar   lo  que  es   improvisado  como  si  

fuese  algo  premeditado;  hacer  una  comprobación  de  poder  de  lo  que  fue  
un  simple  golpe  de  suerte.    

(que  es,  en   sufrir  
lo  que  le  es  impuesto  a  uno  por  las  circunstancias,  achicándose  para  que  
lo   poco  que   llega   sea   suficiente,   sino  asumirlo   como  decidido  por   uno  
mismo,  y  de  este  modo  transformarlo,  convirtiéndolo  efectivamente,  en  
la  medida  de   lo   posible,   en   algo   ivel,  
trascendente  del  primero  (en  el  cual,  sin  duda,  sigue  siendo  un   mal :  
esto  es  comporta dicho  sea  de  paso   dar  
pie  a  la  definición  de  lo  que  sería,  según  Heidegger,  
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INTRODUCCIÓN  

  

Es  el  cuerpo  al  servicio  del  espíritu  que,  visto  desde  la  perspectiva  
de   éste   último,   es   la   encarnación   de   la   belleza   del   bailarín   de  
ballet,  pero  que,  desde  el  punto  de  vista  del  primero,  es   la   figura  
remendada  y  dolorida  de  la  criatura  de  Frankenstein1  

                

Si  la  historia  se  contara  a  partir  del  cuerpo2  y  no  del  espíritu   como  lo  hace  la  historia  de  la  

filosofía   que   parte   de   Fenomenología   del   Espíritu   de   Hegel      sería   una   historia   a  

contrapelo:   crítica   de   las   ilusiones   de   la   Modernidad   y   de   las   maneras   en   que   nos  

enajenamos  en  nuestra  existencia  concreta.  El  Frankenstein  de  Mary  Shelley  representa  la  

historia   de   remiendos   y   dolores   que   objetivan   al   cuerpo   en   la   modernidad   capitalista,3  

pero  esa  historia  (que  deja  al  cuerpo  en  la  mera  denuncia  de  un  pesimismo  irrenunciable)  

no   es   la   propuesta   de   Bolívar   Echeverría   quien,   como   arqueólogo,   en   el   sentido  

foucaultiano,  (que  esconde  la  mirada  de  un  lince     acechante     tras  los  lentes  de  un  topo  

                                                                                                                      
1   A   partir   de   la   película   La   pianista   de  Michael   Haneke,   y   a   través   de  
documento  de  cultura  que  no  lo  sea  al  mismo  tiempo  de  barbarie.  Y  así  como  éste  no  está  libre  de  barbarie,  
tampoco   lo  está  el  proceso  de   la  transmisión  a  través  del  cual   los  unos   lo  heredan  a   los  otros.  Por  eso  el  
materialista   histórico   se   aparta  de  ella   en   la  medida  de   lo  posible.  Mira   como   tarea   suya   la   de   cepillar   la  
historia   a   c reflexiona   sobre   la   violencia   que   la   intérprete   ejerce   sobre   su  

ltura.     
Ziranda,  p.  17  http://www.bolivare.unam.mx/miscelanea/Ziranda.pdf    
2   terializa   la   individualidad   concreta   en   la  
modernidad  (las  pulsiones,  lo  animal-‐
las  maneras  en  las  que  se  define  el  cuerpo  moderno,  las  diversas  identidades  concretas  que  a  través  de  la  
semiótica-‐  práctica  se  materializan  en  el  cuerpo.  Ambos,  cuerpo-‐ .  Lo  que  

histórica.  Esta  primera  definición  se  irá  explicando  y  complejizando  conforme  avance  en  el  argumento  de  la  
tesis.    
3  Para  la  descripción  de  lo  que  la  modernidad  capitalista  hizo  sobre  la  objetivación  del  cuerpo  de  las  mujeres,  
véase  Federici,  Silvia,  Calibán  y  la  Bruja,  Mujeres,  cuerpo  y  acumulación  originaria,  Ed.  Tinta  Limón,  Buenos  
Aires,  2010.    

http://www.bolivare.unam.mx/miscelanea/Ziranda.pdf


2  
  

ermitaño)   rastreó   en   la   obra   de   Karl   Marx,   particularmente   en   El   Capital4,   el   filo   del  

5   para   carcomer   los   falsos   discursos   del   liberalismo   moderno,  

desquiciando   las   objetivaciones   modernas,   para   así   posibilitar   otras   formas   que  

6  que  neutralizan,  retóricam 7  

propia  del  capitalismo.  

Pero,   como   lo   demuestra   Bolívar   Echeverría,   también   hay   otras   formas   de  modernidad  

que   subyacen   a   la   establecida   o   real,   modernidades   potenciales   que   transgreden   a  

contracorriente  de  lo  establecido.    Además  Echeverría  nos  explica  los  diferentes  modos  de  

adaptarse   o   hacerle   frente   al   hecho   capitalista   y   su  mundo,   conceptualizándolos   como  

  

El  término  Ethos  tiene  la  ventaja  de  su  ambigüedad  o  doble  sentido;  invita  a  combinar,  en  

  Son  

                                                                                                                      
4   el  primer  capítulo  de  El  
Capital,   como  una  objetividad   en  doble   estrato,   inestable   o   contradictoria.   Está   constituida   por   la   forma  
estructural  del  objeto  práctico  en  cuanto  tal,  en  su  existencia  u  objetividad  social-‐
en   tanto  que   forma  modificada  o   sobre   determinada   por   la   configuración   sobrepuesta   y   parasitaria   que  
adopta  el  objeto  práctico  en  su  existencia  como  puro  objeto  social  de   intercambio  (su  alma) .  Echeverría,  
Bolívar,   ,  en  El  discurso  crítico  de  Marx,    Ed.  Era,  México,  1986,  p.199.      
5     
por   tanto   el   develamiento  de   sus   contradicciones,  de   su  caducidad  histórica,   de   sus   límites   y   su   carácter  
efímero.   Es,   también,   la   negación   y   desarticulación   de   los   discursos   establecidos,   exponiendo   sus  
debilidade

,   es  
decir,  es  una  deconstrucción  crítica  del  discurso  científico  y  el  desquiciamiento  sistemático  de  su  horizonte  
de  inteligibilidad  como  la  estrategia  epistemológica  adecuada,  a  partir  de  la  propuesta  de  la  obra  de  Marx.  
6      para  mostrar   un  
e

del     
7   capitalismo   como   sistema   económico  que  
consiste  en  ser  una  promesa  sólo  virtual,  pero   incumplida,  de   la   felicidad,  y  que  se  traduce  en   los  hechos  
como  miseria  real.  
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cuatro  los  

istema  capitalista;  uno  es  el  

-‐ oica;  

-‐

in  poder  

salirse  de  la  contradicción  (de  la  forma  natural-‐social  y  la  forma  del  valor)  intenta  afirmar  

la   vida   alterando   las   formas   dadas.   Así   también   y   es   la   hipótesis   de   este   trabajo-‐   hay  

otras   corporalidades   que,   en   tensión   con   la   establecida,   se   revelan   ante   el   código   de   la  

valorización  establecido  (statu  quo),  de  la  modernidad  capitalista.  

¿El  cuerpo,  en  la  actualidad,  qué  verdades  nos  devela?  Para  dar  una  posible  respuesta  es  

guiendo  

algunas  pistas  que  el  filósofo  Bolívar  Echeverría  nos  heredó  a  través  de  su  mirada  olfativa,  

que  se  sumerge  en  la  porosidad  de  la  materia,  inhalando  de  cada  imagen  una  oxigenación  

como  expansión  de  horizontes   de  significado,   en   los  que   la   sobrevivencia  no  se  basa   en  

sino   de   transformarlo,   de   transgredir   las   formas   dadas,   negando   sustancialmente   la  

realidad  que  se  nos  presenta;  y  es  a  partir  
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Marx,  lo  que  guía  su  cientificidad  (una  teoría  revolucionaria,  y  una  revolución  teórica).  De  

  

Ni   la   conversión   de   la   teoría,   ni   el   perfeccionamiento   de   la   revolución   pueden  
tener   lugar   de  manera  positiva   y   pura   (acrítica)      como   la   creación  de  un   saber  
meramente   sustitutivo   a   partir   de   la   nada      sino   sólo   de   manera   negativa   (a  
contrapelo)   y   comprometida,   como   el   resultado   de   la   elaboración    
permanentemente   conflictiva,   en   contra   pero   dentro   del   dominio   ideológico  
capitalista.8  

ella   de-‐construye   la   realidad   y,   como   si   fuera   un   cristal   que   nos   permitiera   ver  

estructuras   o   códigos   del   sistema   de   signos   e   imágenes;   es   decir,   del   sistema   semiótico  

con  el  que  nos  ubicamos  en  el  mundo.    

   -‐

substancializa

reconocimiento  de   la   tensión   entre  el   proceso   de   reproducción  social  y   la  diversidad   de  

sentidos   y   formas   que   trascienden   los   códigos   sacrificiales   del   productivismo   desde   los  

códigos   -‐

sino  a  combatirlas  frontalmente.    

En  este  mismo  sentido,  el  cuerpo,  que  es  quizá  lo  más  difícil  por  definir,  es  a  la  vez  lo  más  

cercano   a   nosotros  mismos,   con   el   que   nos   insertamos   en   el   mundo.   A   través   de   él   la  

                                                                                                                      
8   ,  en  El  discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  México,  1986,  
p.43.    
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es  la  frontera  entre  lo  externo  y  lo  interno  además  de  

que  nos  da  la  relación  entre  el  sentido  de  lo  real  y  lo  imaginario,  lo  emocional  y  lo  animal,  

  

Si   pensamos   o   vemos   la   relación   de   nuestro   cuerpo   con   el   afuera   (la   naturaleza,   lo  

humano)   y   con   el   adentro   (sensaciones,   emociones,   percepciones,   reflexiones,   etc.),  

sentido;   nuestro   cuerpo   es   un  medio   de   relación   con   la  

io-‐tiempo   que   trasciende   racionalidad,  

emociones,  sensaciones  e  imágenes  que  vamos  poseyendo  o  que  nos  poseen.    

como  frontera  natural  es  nuestro  límite  exterior,  necesariamente  subordinado  a  otro  que  

   con   diversas   corporeidades;  

tensión  que  requiere  trans-‐naturalizarse,  ir  más  allá  del  soporte  instintivo  o  natural,  y  re-‐

crear  el  sentido  de  la  naturaleza.    

concepto  de  l -‐

-‐fundada,   es   decir,   debe   siempre  

significaciones   hace  que  la  creación  a  partir  

-‐



6  
  

significado,   que  mantengan  y  constituyan  a   las   formas  actuales.  Así,   incluso  después  de  

milenios   de   acumulación   histórica   civilizada,   las   formas   podrían   parecer   arbitrarias,   por  

más  elaboradas  y  artificiosas  que  puedan  ser.    

siempre   los   humanos   hemos   requerido   de   herramientas,   de   instrumentos   que   nos  

la  forma  

en  la  que  evolucionamos  nos  entendemos  distanciados  de  la  del  devenir  de  la  naturaleza,  

lo  que  nos  hace  deber  construir  

permite   darle   sentido   -‐telos-‐   y   horizonte,   es   decir,   evitamos   instalarnos   en   un   presente  

constante  en  su  inmediatez.      

a  partir  

del  proceso  de  su  reproducción:  por  un  lado  el  físico  y  por  otro  el  político.  En  el  primero  el  

ser  humano,  como  los  animales,  está  sometido  a  un   ciclo  de  reproducción  natural;  en  el  

segundo  nivel,  sobrepuesto  a  aquél,  es  el  ciclo  de  la  reproducción  animal-‐humano  lo  que  

caracteriza  su  propio  sentido   -‐

naturaleza   es   alterada   y   trascendida   constantemente;   nuestra   naturaleza   humana   es  

-‐

fundamentalmente   está   reproduciendo   su   identidad,   su   forma,   y   que   para   hacer   esto  

cumple  de  una  cierta  manera  las  funciones  de  su  reproducción  física  o  animal.  Este  último  
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nivel  está  así  subordinado  al  primero,  el  nivel  propiamente  político  o  de  autorrealización  

9  

Así,  hay  dos  tensiones  constantes  e  

le   marca   continuidad   a   la   discontinuidad   de   la   vida   y,   desde   ésta   óptica,   tiene   que  

-‐   consciente-‐

inconsciente-‐   en   el   comportamiento   cotidiano   sería   así   el   colmo   que   resumiría   entre   el  

-‐ 10  

crítica  de  que  se  vale  Echeverría,  a  partir  de  la  semiótica,  es  posible  argumentar  acerca  de  

la   condición   humana   a   través   del   cuerpo;   éste   será   aquí   el   significante   y   lo   que   el  

significado  nombra  será   la  corporeidad,  es  decir,   la  acción  o   imposición  por  medio  de   la  

cual  nos  relacionamos  con  la  Otredad,  o  lo  que  determina  el  significado  como  concepción  

del  mundo.  Cuerpo  y  corporeidad  tienen  y  no  tienen  el  mismo  referente  material,  ambos  

                                                                                                                      
9Echeverría,  Bolívar,  Modelos  elementales  de  la  oposición  campo-‐ciudad.  Anotaciones  a  partir  de  una  lectura  
de  Braudel  y  Marx,  Ed.  Ítaca,  México,  2013,  p.  38.  
10    alcanzar   un   excedente   en   la  
interiorización   de   lo  Otro   (naturaleza)   como   condición   de   supervivencia   de   lo   humano;   por   lo   tanto,   de  

externa   como  a   la   propia   naturaleza)   es   decir   todo  proceso   semiótico   ha   debido   centrarse   en   la   función  
apropiativa,   sea   práctica   general   o   propiamente   referencial,   cognoscitiva.   Echeverría,   Bolívar,   -‐

,  en  Definición  de  la  cultura,  Ed.  Ítaca,  México,  2001,  p.  156.    
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11  (como  actitud  básica  de  la  pulcritud  humana),  

éste   es   un   cambio   sustancial   en   el   que   se   sacrifica   a   la   Otredad   (naturaleza,   animal,  

sagrado-‐profano,  diverso)  por  un  sí-‐mismo  que  se  auto-‐reproduce.    

desarrollo   y   análisi -‐

dadas,   mismas   que   utilizo   para   mostrar   una   corporeidad   que   irrumpa   y   denuncie   la  

ue  la  modernidad  capitalista  impone  al  cuerpo,  en  una  extraña  sociedad  

donde  la  forma  domina  sobre  la  materia  y  la  apariencia  está  por  encima  de  la  condición  

humana  esencial.  

Nuestro   s  de  

Foucault12,  sino  que  siguiendo  la  Teoría  Crítica  de  Bolívar  Echeverría  y  su  discurso  crítico,  

                                                                                                                      
11

cotidiana   moderna:   el   de   la   vigencia   infinitamente   repetida   de   un   denominador   común,   de   una  
equiparabilidad  universal  de  todo  ´valor  de  uso´  con  cu Echeverría,  B.,   Deambular:  el  Flâneur  y  

  en  Valor  de  uso  y  utopía,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  1998,  p.  57.    
12  Foucault  analizó  la  objetivación  que  se  hace  al  cuerpo  moderno,  tanto  en  el  régimen  de  saber  como  en  el  
disciplinamiento  del  poder,  a  través  de  las  tecnologías  y  el  Panóptico;  construyó  la  genealogía  del  poder  y  la  
arqueología  del  saber  al  analizar   las   técnicas  que  hacen  al  cuerpo  un  dispositivo  para  el  sometimiento,   lo  

,  es  decir,   cómo  el  cuerpo  se   instrumentaliza  para  ser  un  engranaje  
óptimo  para   la   producción,   cómo   los   saberes   hacen  de   él   un   cuerpo  del   saber   (biologicista)   y   cómo  nos  
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que   retoma   de   Marx,   mostrar   el   mecanismo   que   con-‐funde   nuestro   cuerpo,   que   es   la  

-‐ 13,   con   la   concreción   material   que   se   genera   en   el  

proceso  de  reproducción  social.  Esto  se  realiza  mostrando  las  implicaciones  del  

social-‐   

14   donde   se   vivencia   la  

destrucción  cualitativa  del  productivismo  capitalista,  pero  convirtiéndola  en  la  creación  de  

otra  dimensión,  retadoramente  imaginaria:   15  frase  que  

Bolívar   Echeverría   retoma   de   El   erotismo   de   Bataille   para   transgredir,   ahora,   el   Código  

nto   que   parte   de   la   necesidad   de   la  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
relacionamos   de   manera   empirista      individualista   hacia   el   cuerpo.   El   desarrollo   de   Foucault   hacia   la  
objetivación  y  subjetivación  del  cuerpo  es  epistémico,  su  análisis    es  una  descripción  de  las  tensiones  entre  
las   fuerzas   del   saber,   poder   y   cuerpo.   Para   ver   cómo   se   subjetiva   y   objetiva   el   cuerpo   productivo   en   la  
modernidad  capitalista,  cfr.  M.  Foucau la  genealogía  y  la   -‐ ,  ambos  en  
Microfísica  del  poder,  Ed.  La  Piqueta,  Madrid,  1992.  Permítaseme  también  citar  mi  tesis  de  Licenciatura  en  
Filosofía  Diálogos  entre  Marx  y  Foucault:  hacia  una  genealogía  del  cuerpo  productivo  en  la  Sección  Cuarta  de  
El  Capital.  Facultad  de  Filosofía,  UNAM,  México,  2008.  
13 -‐
animal  de   lo  humano  es  atravesado  por  el   lenguaje,  y  que  su  particular  manera  de  enfrentarse  al  mundo  

-‐
sólo   a   partir   del   código   e -‐
algu
Filosofía  de  la  cultura  sobre,  Carta  sobre  el  humanismo  de  Martin  Heidegger,  2010.      
14El   término   ethos   barroco    es   la   negativa   a   consentir   el   sacrificio  
idealizarlo   como   lo   contrario:   como   la   afirmación   de   la   posibilidad   de   restaurarla   incluso   desde   la   vida  

ethos  
ero   transfigurándose   en   una   estrategia   que   teatraliza   las   formas,   del   lenguaje,   soporte  

simbólico   de   la   sociedad,   para   hacer   visibles   las   contradicciones   que   se   ocultan   en   el   capitalismo.   Cfr.  
ethos   ,  en  La  modernidad  de  lo  barroco,  Ed.  Era,  México,  1998,  p.16.    

15  Bataille,  Georges,  El  erotismo,  Ed.  Tusquets,  México,  2008,  y   ,  en  La  
modernidad  de  lo  barroco,  Ed.  Era,  México,  1998,  p.40.    
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16  

para  recrear  el  reconocimiento  con  la  otredad.    

ethos   barroco

Malintzin,  el  de  la  Tonantzin-‐  Guadalupe  y  el  

de   Santa   Teresa   de   Bernini.   res   procesos  

na  

manera  de  abordar  la  identidad  concreta,  que  se  encuentra  en  el  código  del  habla,  pero  

que  se  abre  a  lo  desconocido  mezclándose.  

social-‐ alter   Benjamin      para   reflexionar   sobre   las  

maneras   en   las   que   el   ser   humano   se   involucra   corporeamente   con   el   entorno,    

explicitando   con   ello   cómo   la   corporeidad   sigue   siendo   el   vínculo   con   la  Otredad   pero,  

17    

De   esta   manera,   la   emergencia   de   la   tensión   entre   cuerpo-‐corporeidad   permite   trazar  

unos   lineamientos   que,   a-‐contrapelo,   van   remendando   lo   dolorido   del   Frankenstein  

moderno,   y   des-‐naturalizando   tanto   la   visión   que   se   presenta   como   única   posible:   la  

                                                                                                                      
16   ,  en  La  modernidad  de  lo  barroco,  Ed.  Era,  México,  1998,  p.  110.    
17 ,   la   tomo   a   partir   de   La   obra   de   arte   en   la   época   de   su  
reproductibilidad  técnica  de  W.  Benjamin,  Ed.  Ítaca,  México,  2003,  y  de  Bolívar  Echeverría,   ethos  

,  en  La  modernidad  de  lo  barroco,  Ed.  Era,  México,  2011,  
,  en  Modernidad  y  Blanquitud,  Ed.  Era,  México,  2010,  

Definición   de   la   Cultura,   Ed.   Ítaca,   México,   2001,   y   finalmente   ¿Qué   es   la   Modernidad?,   Cuadernos   del  
Seminario  Modernidad:  Versiones  y  Dimensiones.  Ed.  UNAM,  México,  2010.  
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-‐ -‐que   se   basa   en   la   imagen   del   espíritu   protestante,   de   ascesis   al  

trabajo-‐  

ocultan,   tras   ideales   también   ascéticos,   el   ultraje   a   ese   cuerpo   remendado.   Pero   los  

-‐sacrificial.    
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CAPÍTULO  1:  C   

  

1.1) La  Modernidad:  nervio  y  discurso  crítico  en  Bolívar  Echeverría    

Todo   lo   que   es   real   puede   ser   pensado   también  
como  siendo  aún  sólo  posible    

      Leibniz  

y  prácticamente  

18   como  

en   la   realización   de   la   vida  

no   puede   ir   más   allá   de   la   modernidad   misma   sin   necesariamente   hacer   estallar   los  

horizontes  de  inteligibilidad  en  la  que  ésta  se  mueve.  ¿Cuál  es,  entonces,  la  alternativa  de  

modernidad  que  Bolívar  Echeverría  vislumbra?    

Una   primera   aproximación   a   esa   alternativa   es   la   de-‐construcción   de   la   modernidad  

imperante,  para   evidenciar   las  características  o  cualidades   en   las  que  se   enajena   la  vida  

humana  y  la  naturaleza  en  su  conjunto;  la  enajenación  es,  para  Marx,  un  fenómeno  que  

caracteriza  a  la  sociedad  capitalista,  porque  los  modos  y  sentidos  de  la  vida  se  deciden  no  

por   la   colectividad   humana   (a   partir   de   sus   necesidades   y   capacidades),   sino   por   el  

                                                                                                                      
18

objeto   milagroso,   es   decir,   de   un   instrumento   mágico   cuya   efectividad   no   puede   ser   explicada   por   el  
,  Echeverría,  

Bolívar,   fetic   en  El  discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  México,  1986,  p.  195.  
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19   como   lo  propiamente  humano  

es  constantemente  reprimida,  intervenida  y  remplazada  por  la  de  la  valorización  del  valor:  

Consiste,  por  un  lado,  en  la  paralización  o  suspensión  de  la  capacidad  del  sujeto  social  y  

su   proceso   reproductivo   de   autodeterminarse,   de   orientar   la   forma   de   su   propia  

socialidad  y,  por  otro  lado,  complementariamente,  en  la  aparición  dentro  del  movimiento  

de   circulación   mercantil   de   los   bienes   producidos,   de   una   capacidad   sustitutiva   de  

20   A   través   de   la   enajenación   se   niega   la   capacidad   de  

totalizar   prácticamente   el   conjunto   de   las   relaciones   de   trabajo   y   disfrute   que  

e  implica  

ese  despojo.  ¿Cómo  nos  percatamos  de  esa  enajenación  sin  esencializar?       

La  modernidad  capitalista,  su  esencia  histórica,  nos  enseña  a  interpretar  en  el  presente  a  

21  para  dar  así  nuestro  

22   que   sería   por   esencia   bueno      como   dirigente   de   ésta  

                                                                                                                      
19  Echeverría  retoma  la  crítica  de  la  economía  política     de  la  

  en  la  cual  se  argumenta  que  la  riqueza  es  la  condición  objetiva  de  la  existencia  de  
la   sociedad   burguesa,   esta   ley   se   sustenta   en   que   sujeto   social   se   reproduzca   a   sí   mismo   de   manera  

la   existencia.   Echeverría   argumenta,   en   ese   sentido,   cómo   la   característica   principal   que   se   le   reprime   y  

que  se  reproduce  de  manera  mercantil  logra  efectivamente  mantenerse  en  vida,  y  este  hecho  hace  que  esa  
manera   parezca   ser   la   única   adecuada   y   natural   que   puede   tener   su   reproducción.   Esa   supervivencia   la  
consigue,  sin  embargo,  mediante  el  sacrificio  de  lo  que  hay  de  más  esencial  en  él  mismo;  la  consigue  gracias  
a   la   represió
nunca   se   organizará   realmente   de   acuerdo   a   las   necesidades   concretas   de   su   perfeccionamiento   como  

El  Discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  1986,  p.  
211.  
20  Echeverría,  Bolívar,   ,  en  El  discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  
México,  1986,  p.  188-‐189.  
21  Echeverría,  B.,   ,  en  El  Discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  México,  1996,  p.  11.    
22   El   progreso   a   través   de   la   tecnología   nos   despoja   de   la   experiencia   corporal,   y   en   su   lugar   reduce   la  

experiencia   ontológica   de   la   creación.   Cada   vez,  dejamos  de   ser  un  medio  para   estar   en   contacto   con   la  
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-‐como  diría  Rosa  Luxemburgo-‐  clave   de   la  barbarie.23  Es  ante   esta  

sinsentido  que  nos  deja  el  devenir  de  la  modernidad  

capitalista,  a   la  que  B.  Echeverría   se  aferra  para  no  soltar  el  afilado  colmillo,  que   tras   su  

mirada  de  lince,  pregunta:    

¿Ha  sido  el  siglo  XX  como  una  mera  corporización  de  un  cuento  incoherente  y  
violento?   Tal   vez.   Pero   el   mural   de   barbaridades   del   siglo   XX,   inmenso   y  
recargado,   no   puede   ser   descrito   dejando   de   lado   una   presencia   tangencial  
pero  determinante  que  organiza  su  contenido  en   la  misma  medida  en  que   lo  
niega.  Me   refiero   a   la   presencia  real   de  un  proyecto  de   sentido  o,  mejor,   de  
contra-‐sentido   para   la   historia   contemporánea:   el   Comunismo;   a   la  
materialización  de  éste  en  una  entidad  sociopolítica  peculiar:  la  Izquierda;  a  su  
manifestación  en  conceptos  mediante  un  discurso  propio:  el  Marxismo.24      

depende  de  la  locura  de  un  individuo  o  del  poder  sino  que,  por  el  contrario,  es  necesario  

atrevernos   a  mirar   la   construcción   histórica   de   los   fracasos,   planteada   por   la   izquierda,  

para  desnaturalizar  a   la   razón   imperante.   Su  propuesta  no   quedó  sólo   en  proyecto  sino  

que  hizo  de  ella  toda  una  Teoría  Crítica.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Otredad  (naturaleza,  relación  con  los  otros)  y  nuestra  experiencia  corpórea  se  reduce  a  ser  el  apéndice  de  
una  máquina;  la  relación  de  reciprocidad  permanece  interferida  po

on   la  
máquina   (gran   industria)   el   cuerpo   es  degradado   a   ser   un   apéndice  de   la  máquina.   Karl  Marx,   El   Capital,  
Tomo  3,  Vol.  1,  Cap.  XIII,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  2001.  Para  el  tema  del  progreso  es  interesante  la  reflexión  de  
Walter   Benjamin   en   sus   Tesis   sobre   la   historia   y   otros   fragmentos,   (Introducción   y  Traducción  de  Bolívar  
Echeverría),   Ed.   Contrahistorias,  México,   2005.  

Caminos  de  Bosque,  Ed.  Alianza,  Madrid,  2010,  pp.  63-‐90.  
23  En  la  actualidad  aún  sigue  siendo  complicado  descifrar  (cada  vez  se  oculta  más)  lo  que,  en  su  momento,  
Rosa  Luxemburgo  quería  deci

El  discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  México,  1986,  p.  
11.            
24  Echeverría,  B.,  El  discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  México,  1986,  p.14.  
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La  Teoría  Crítica     ados     desde  las  

lecciones,   problemas   y   preguntas   que   nos   deja   el   siglo   XX   para   demostrar,   entre   otras  

problemas  contemporáneos  del  capitalismo  actual,  sin  perderse  en  la  mera  objetivación  o  

porque  de  eso  se  trata  el  compromiso  con  el  pensar:  de  darle  sentido  al   sinsentido  de  la  

barbarie  actual.25  En  sus  palabras:    

La   filosofía  es  concebida  como  destructora,   impugnadora  o  cuestionadora  del  
nivel  mítico  del  lenguaje,  está  permanentemente  poniendo  en  cuestión  lo  que  
el  saber  común  y  corriente  da  por  sentado.  Eso  que  todos  sabemos,  eso  que  ya  
la  ciencia  nos  explicó,  que  ya  estaría  allí  y  que  sería  el  nivel  mítico  del  lenguaje,  
es   sometido   al   taladro   crítico  de   la   ironía.  Nuestra   tarea   es   la   destrucción,   el  
desmontaje  del  discurso  establecido  de  la  época  moderna  burguesa.  Discurrir,  
hacer  filosofía,  es  hacer  crítica  como  lo  hacía  Sócrates  respecto  de  los  mitos  de  
Atenas   del   siglo   V.   a.   C.   Este   tipo   de   acción   consiste   en   carcomer,   destruir  
desde  dentro,  el  discurso  establecido.26    

E

desmembramiento  del  horizonte  de  posibilidades  cognoscitivas,  planteado  por  el  discurso  

positivista,  hacia  su  configuración  específica  en  su  estructura  fundamental;  toma  distancia  

-‐

de   la   naturaleza,   anulando  

                                                                                                                      
25   ¿De  qué  manera  

o  de   lo  malo?   
inició  Martín  Heidegger   en  su  Carta   sobre   el  Humanismo,   pero  materializándola   o   haciendo  concreta   esa  
responsabilidad  desde  el  teorema  central  de  Marx.  
26   ,  en  El  materialismo  de  Marx,  Ed.  Ítaca,  México,  2011,  p.  100.  
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impregnarle   el   sentido   al   objeto   en   sí,   como   si   éste   tuviera   vida   propia;   es   decir,  

fetichizando  las  relaciones  sociales  al  cosificarlas  en  los  objetos.27  

Para   entender   el   capitalismo   de   manera   histórica   y   des-‐naturalizar   su   esencia   ha   sido  

necesario   desentrañar   lo   que   podría   ser   un   proyecto   civilizatorio   alternativo.   Bolívar  

Echeverría   desarma   los   principales   proyectos   de   la   modernidad   y   desarticula   los  

dispositivos   que   niegan   dicho   proyecto.28   Los   hilos   que   guían   en   este   laberinto   son   el  

reconocimiento   y   quiebre   de   la   positividad   del   discurso,   la   denuncia   de   que   la  

capital,  vivir  se  ha  vuelto  sinónimo  de  existir.  Y  cómo  la  forma  de  reproducción  basada  en  

la   explotación   y   represión,   la   positividad   del   discurso,   ha   llegado   a   identificarse   con   su  

carácter  apologético  del  sistema.  

Su   propuesta   es   de-‐construir   posibles  modernidades   que   se   encuentren   en   ruptura   con  

relación  a  las  normas  del  sistema  capitalista,  y  no  el  de  recuperar  del  pasado  algo  que  no  

-‐

-‐ tir  básico  

                                                                                                                      
27

poblado   por   seres   cuyo   comportamiento   es   ajeno   a   su   voluntad   e   impenetrable   a   su   entendimiento  
práctico:   las   mercancías   o   productos/bienes   dotados   de   valor.   A   diferencia   de   otros   mundos,  

entablan   ellos   mismos   sus   relaciones,   en   obediencia   a   una   hipótesis   mitológica   propia,   en   el   mundo  
moderno   los   individuos   sociales   no   podrían   relacionarse   entre   sí,   sino   fuera   por   la   intervención  

Bolívar,   Apéndice:   sobre  el  fetichismo ,  en  El  discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  México,  1986,  p.  196.      
28  
instrumento   del   que   se   sirve,   en   el   que   hay   como   un   dispositivo   (la   subcodificación   capitalista)   que   lo  
reprime  espontáneamente:  que   le  permite  hacerse  presente,  pero  sólo  como  significar  desvirtuado  en  su  

,   Echeverría  
El  discurso  crítico  de  Marx,  cit.,  p.  46.  
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que  es  trans-‐histórico  y  determinante  porque  es  la  reproducción  material  de  la  vida29del  

proceso   de   reproducción   social   -‐que   retoma   de   Marx-‐,   fundamentada   en   torno   a   la  

artir  del  hallazgo  

30  El  punto  clave  está  en   la  conversión  de   la   técnica  en   tecnología,  de   la  

producción  y  consumo  de  los  objetos  prácticos,  en  sus  palabras:    

vez   benjaminiano,   tal   vez   heideggeriano,   que   permite   leer   en   esos   datos   de   la  
historia  de  la  tecnología  las  posibilidades  que  entran  en  juego  de  una  redefinición  de  
la  relación  entre  lo  humano  y  lo  no  humano,  lo  otro  o  naturaleza.  Por  ello  me  refiero  
a  esa  innovación  benjaminiana  de  una  segunda  técnica  o  técnica  lúdica,  aquella  que  
implica   justamente   la   posibilidad   de   alterar   radicalmente   los   principios   básicos  
sobre  los  que  se  construyeron  todas  las   formas  que  conoce  la  civilización  humana,  
las   formas   institucionales,   sociales   y   políticas,   las  mismas   formas   estéticas,   todas  
ellas  diseñadas  en  concordancia  con  una  construcción  de  cosmos  que  se  basa  en  la  
necesidad  de   autoafirmarse   en  medio  del   peligro  de  desaparición,   de   vencer   a   la  

31  

El  sentido  que  Echeverría  propone  para  de-‐construir  la  modernidad  imperante  se  basa  en  

   32que  es  

                                                                                                                      
29  
auto-‐ -‐formación  ejercido  por  el  sujeto  sobre  

característica  básica   por  así  decirlo-‐  es  artificial,  contingente,  autofundada.  Su  trans-‐historicidad  se  debe  a  
que   atiende   a   las   necesidades   del   ser   humano   como  un   ser   que   se   auto-‐identifica   concretamente.   Es   el  
principio  de  coherencia  que  deriva  de  la  praxis  de  autoreproducción  en  la  que  se  autotransforma,  ejerce  su  
libertad  en  la  creación  o  recreación  en  las  que  se  abre  a  las  formas  co   
30

como   fenómeno   perteneciente   a   la   historia   de   la   técnica   pero   es   un   punto   que   interpreto  
inmediatamente  a  la  luz  de  esa  idea  de  técnica  lúdica  planteada  por  Walter  Benjamin  en  su  ensayo  
sobre   La  Obra   de  Arte   en   la   época  de   su  reproductibilidad   técnica cit.,   ¿Qué   es   la   modernidad?,  
Cuadernos  del   p.  46.  
31Ibíd.  p.  47.  
32 -‐y  no  la  política-‐    es  el  carácter   éthe     exclusivo  y  específico  de  la  condición  humana.  Con  
ello  Bolívar  Echeverría  plantea   la  radicalidad  de  su  argumento  -‐en   la  reflexión  del  discurso  crítico-‐  :  somos  
animales   esencialmente   políticos,   sin   la   reciprocidad   con   los   otros,   no   existiríamos.   A   la   capacidad   de  
sintetizar  o  totalizar   la   forma  de  vida  social  sería   lo   político   básico   o   la  politicidad  fundamental  del  sujeto  
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la  autoafirmación  de  la  identidad  efímera,  la  cualidad  o  característica  propia  de  cada  quien  

verdaderamente  tal  o  ha  existido  plenamente  cuando  se  ha  puesto  en  peligro  a  sí  misma  

entregándose  entera  en  el  diálogo  con  las  otras  identidades;  cuando,  al   invadir  a  otra,  se  

ha  dejado   transformar  por   ella  o   cuando,  al   ser   invadida,  ha   intentado   transformar  a   la  

invasora.  Su  mejor  manera  de  pro 33  

Su   reconstrucción   se   basa   en   la   narración   crítica   de   la   historia   de   la   técnica   como  

horizonte   para   evidenciar   la   infinidad   de   posibilidades   en   las   que   se   hace  manifiesta   la  

-‐ roducción  de  la  vida  como  manifestaciones  de  la  

identidad.  

la   Modernidad   establecida   o   dada,   por   otras   múltiples   versiones   de   ella   que   están   en  

constante  tensión  y  resistencia.    

En   la   modernidad   capitalista   la   vida   cotidiana   tiene   que   sostener,   constantemente,   el  

conflicto   que   le  causa   la  contradicción  entre   la   incompatibilidad  de   la  vida  en   tanto   que  

proceso  de  trabajo  y  disfrute  referido  a  los  valores  de  uso  (la  forma  social  natural)  y  como  

  En  ella,  se  pudieron  haber  desatado  nuevas  identidades  cohesionadas  

por  medio  de  la  abundancia  relativa,  pero  contrariamente  su  pro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
social.   Y   ésta   sería,   entonces,   justamente,   la   capacidad   que   está   siendo   necesariamente   reprimida   y  
enajenada  por  el  modo  capitalista  de  la  reproducción  social.  A  través  de  esta  reflexión  sobre  la  radicalidad  

afirmar  que,  el  modo  capitalista  de  la  reproducción  social  se  basa  en  la  represión  y  

El  discurso  crítico  de  Marx,  cit.,  p.  209.  
33   Las  ilusiones  de  la  modernidad,  Coedición,  Ed.  UNAM-‐  
Ed.  El  Equilibrista,  México,  1997,  p.  61.  
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e  las  negó  y  con  ello  ha  tenido  que  borrarse  

todas   las   concreciones   posibles   a   la   única   condición   del   productivismo.   Por   lo   tanto,   la  

evidencia  de  que  lo  que  está  en  crisis  no  es  un  sistema  productivo,  sino  la  imposibilidad  de  

generar  nuestra  autoafirmación,  donde  se  concrete   la   identidad  propia.   Dice  Echeverría:  

  identidades  arcaicas  funcionan  ya,  ni  el  nuevo  tipo  

34    

La  crítica  que  Bolívar  retoma  de  Marx  hace  visibles  las  posibilidades  que  se  vislumbran  a  

ero   irreconocible,  

35.  Y  que  tal  vez  sea  indocumentable  

de   manera   empírica,   pero   que   es   claramente   reconocible   tras   la   vista   de   un   discurso  

crítico.    

respecto  
tiene  que  construirse  a  partir  de   la   indispensable   interioridad  en   la  que  estamos  
mientras  vivimos  atenidos  a  la  vigencia  de  la  modernidad  capitalista.  Nadie  puede  
saltar   sobre   su   propia   sombra,   se   dice,   es   decir,   nadie   puede   plantearse   como  
post-‐  moderno,   extra   o   ultra  moderno,   porque   todas   esas   actitudes   suceden  en  
última  instancia,  como  maneras     tal  vez  un  poco  extravagantes-‐  de  ser  moderno.  
Si  uno  insiste  en  hacerlo,  en  saltar  por  encima  de  su  propia  sombra,  debe  proceder  
a   ingeniarse   toda   una   estrategia,   y   la   de   Marx   consiste   precisamente   en   una  
conversión  de  la  cientificidad  en  criticidad.36    

  

La  modernidad  ha  sido   un   proyecto  civilizatorio  para  erradicar,  a   través   de   la   técnica,   la  

escasez   natural.   Un   momento   histórico   que   el   autor   fecha   a   partir   de   la  
                                                                                                                      
34Cué,  Alberto,  en  entrevista  con  
n ,  texto  inédito  proporcionado  por  el  profesor  Bolívar  Echeverría.      
35Echeverría,  B.,  ¿Qué  es  la  modernidad?
Ed.  UNAM,  México,  2009.p.  49.    
36  Ibíd.  p.  48.  
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37  llama  la  

que  implicó  reubicar  la  clave  de  la  productividad  del  trabajo  humano.  Lo  principal  de  este  

re-‐centramiento   tecnológico   consiste  en   que  con  él   se   inaugura   la   posibilidad  de   que   la  

sociedad   humana   pueda   construir   su   vida   civilizada   sobre   una   base   por   completo  

diferente  de  interacción,  que  parte  de  una  escasez  sólo  relativa  de  la  riqueza  natural  y  no,  

como   debieron   hacerlo   tradicionalmente   las   sociedades   arcaicas,   sobre   una   interacción  

reticencia  absoluta  de   la  naturaleza  ante  el  escándalo  que   traía  consigo   la  humanización  

de  la  animalidad.  

   -‐técnica   que   iniciaría   en   el   siglo   XI   aparece,   por  
primera  vez  en  la  historia,  la  posibilidad  de  que  la  interacción  del  ser  humano  y  lo  
otro  deje  de   estar  dirigido  a   la  eliminación  de  uno  de   los  dos,  para  establecerse  
una  colaboración  entre  ambos  con  el  fin  de  inventar  o  crear,  precisamente  dentro  
de   lo   otro,   formas   hasta   entonces   inexistentes   en   él:   la   posibilidad   de   que   el  
trabajo  humano  no  se  auto-‐diseñe  como  un  arma  para  dominar  a  la  naturaleza  en  
el  propio  cuerpo  humano  y  en  la  realidad  exterior;  de  que  la  sujetidad  humana  no  
implique  la  anulación  de  la  sujetidad     inevitablemente  misteriosa     de  lo  otro.38    

  

                                                                                                                      
37  Mumford,  Lewis,  Técnica  y  civilización,  Ed.  Alianza,  Trad.,  Constantino  Aznar  Acevedo,  Madrid,  2006.    
Mumford  desarrolla   la  historia  de   la  técnica  unida  a   los  desarrollos  científicos  pero,  de  manera  crítica;  es  
decir,   que   si   bien   el   avance   de   la   técnica   aumentó   el   poder   del   hombre   con   la   transformación   de   la  
naturaleza  y  junto  con  ella  el  desarrollo  de  la  sociedad,  sin  embargo  ello  no  implicó  una  mejor  vida,  sino  que,  
por  el  contrario,  lo  que  aumentó  es  el  dominio  del  mercado  y  el  interés  privado  a  partir  de    profundizar  en  la  
desigualdad,   la   pobreza,   la   vaciedad   humana   y   el   deterioro   de   la   naturaleza.   En   el   libro   se   analiza   el  
desarrollo  de  la  técnica  durante  el  periodo  de  los  últimos  mil  años  mediante  al  argumento  que  se  despliega  
en   tres   momentos   angulares:   en   primer   lugar   la   fase   eotécnica   que   está   en   el   origen   de   las   máquinas  
actuales,  a  partir  del  uso  de  la  madera  y  el  cristal.  Después  la  fase  paleotécnica  que  se  basa  en  el  desarrollo  
del  carbón  y  el  hierro  y  que  permitió  el  progreso  mercantil.  Y,   finalmente   la   fase  neotécnica   representa  el  
tercer  desarrollo  determinado  por  la  máquina,  y  en  el  que  cambia  radicalmente  la  relación  con  la  naturaleza.  
A   partir   de   varios   de   estos   desarrollos   la   humanidad   pudo   anticiparse   ante   el   devenir   natural,   como   lo  
expresan  las  visiones  de  Roger  Bacon,  Leonardo  da  Vinci,  entre  otros.    
38Echeverría,  B.,  ¿Qué  es  la  modernidad?
Ed.  UNAM,  México,  2009.  p.  18.  
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En  los  orígenes  de  la  modernidad  ( -‐moderna  tuvo  

cambios   radicales,   uno   de   los   más   importantes   fue   la   visión   que   se   tenía   del   cuerpo;  

anteriormente  su  conceptualización  como  tal,  es  decir,  como  cuerpo  anatómico  no  existía,  

la   corporalidad   era   un   medio   para   estar   en   comunión   con   la   naturaleza,   a   través   de  

rituales  y  sacrificios.39  Su  conceptualización  trascendía  la  propia  carne,  era  un  medio  para  

estar   en   contacto   con   el   Universo,   era   una   entidad   sagrada:   el   cuerpo   se   diluía   en   la  

Otredad.40  

Esta  miste

de  lo  que  se  ve;    que  tiene  capas  de  significación  una  tras  de  otra,  bajo  la  superficie  es  lo  

41  Pero  es  a  través  del  uso  de  la  técnica,  basada  en  

                                                                                                                      
39  En  el  pasado,  hasta  antes  del  Renacimiento,  el  cuerpo  humano  no  se  restringía  a  su  límite  de  la  piel,  sino  
que  por  el  contrario  no  parece  tener   fin,   invade   los  ámbitos  circunvecinos  e   incluye  a  otros  seres  vivos.  El  
cuerpo,   su   forma,   estados   anímicos,   sus   ritmos   y   enfermedades   tenían   contenido   al   Universo   en   su  
conjunto.   Las   prácticas   que   vinculaban   al   cuerpo   y   los   ritmos   del   planeta   fueron   características   de    
prácticamente   todos   los   pueblos   del   mundo   en   épocas   históricas      hoy   ya   fenecidas.  

cosmos  y  microcosmos  
eran  una  y   la  misma  cosa.  El  cuerpo  humano  obedecía  a   las  mismas   leyes  que   las  constelaciones,  al  grado  
que  la  fisiología  podía  leerse  en  las  estrellas.  De  ahí  la  importancia  de  la  astrología  en  los  sistemas  médicos  

González  Crussí,  Francisco.  La  fábrica  del  cuerpo,  Ed.  Cuadernos  de  Quirón,  México,  2006,  p.  
17.  
40  
es   una  unidad   cerrada  y   completa:   está   aún   inacabado,  se   sobrepasa   a   sí  mismo,   transgrede   sus   propios  
límites.  El  énfasis  recae  sobre  las  partes  del  cuerpo  que  se  abren  hacia  el  mundo  exterior,  es  decir,  las  partes  
del  cuerpo  a  través  de   las  cuales  el  mundo  entra  en  el  cuerpo  o  emerge  de  él,  o  a  través  de   las  cuales   el  

Mijail  Bajtin,  La  cultura  popular  en  la  Edad  Media  y  en  la  Época  
del  Renacimiento.  El  contexto  de  François  Rabelais.  Ed.  Alianza,  México,  1990,  p.  26.      
41 gnificación   del   cuerpo   humano   fue   capaz   de  
oscurecer   su   interior.   Pueblos   enteros   vieron   el   interior   del   cuerpo   sin   verlo.   Es   decir,   la   mirada   no   se  
detenía   sobre   los   órganos   que   se   prestaban   al   campo   visual,   sino   que   resbalaba   más   allá,   hacia   las  
signific
energético,  la  concreción  de  un  repositorio  de  energía,    la  fuerza  indispensable  para  mantener  al  sol  en  su  

   Gonzáles   Crussí,   Francisco.   La   fábrica   del   cuerpo,   Ed.   Cuadernos   de   Quirón,  
México,  2006.  Y  también,  Notas  de  un   anatomista,  Ed.  FCE,  1984,   también,  Caillois,  Roger,  El  hombre  y   lo  
sagrado,  FCE,  México,  2004,  Eliade,  Mircea,  Tratado  de  historia  de   las  religiones,  Ed.  Era,  México,  1964,  en  

E C ,   Bataille,   Georges,   El   erotismo,   Ed.  
Tusquets,  México,  2008.  
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independiente  de  la  relación  como  mediadora  con  la  Otredad.    

  Las  sociedades  neolíticas   (pre-‐modernas)  son  productivistas,  su  reproducción  no  
se  basa   en   la   reproducción   del   cuerpo  o   el   espíritu   del   sujeto,   sino   en   la   de  un  
sustituto  de  éstos,  en  el  excedente  de  producto  que  deben  producir  en  tanto  que  
garantía   de   supervivencia   de   la   comunidad.   La   reproducción   del   objeto   se  
convierte  en  la  meta  o  el  telos  en  el  que  culmina  la  reproducción  social.  Así  todas  
las  sociedades  del  neolítico  están  orientadas  obsesivamente  hacia  la  consecución  
del  producto  y  su  excedente.42    

El   uso   de   la   técnica   generó   una   confianza   práctica   en   la   dimensión   física   de   las  

capacidades  del  ser  humano  basada  en  el  uso  metódico  de  la  razón,  normando  y  limitando  

aquello  que   escapa  a  su  cuantificación,  mediante  dispositivos   de  autocontrol.   La   técnica  

ha  sido  ceñida  al   funcionamiento  cuantitativo  y  medible   tanto   de   la  naturaleza  como  de  

las  capacidades  en  la  anatomía  del  cuerpo  humano.  Esta  técnica  productivista  Echeverría  

excedente  como  una  forma  para  salir  de  la  escasez.      

En   la   tensión   entre   lo   universal   y   lo   singular   de   lo   humano,   el   capitalismo   expropia   la  

Sapere  Aude -‐moderno:  rituales  y  sacrificios,  lo  sacro  y  lo  

mítico,  lo  natural  y  metafísico;  es  decir,  todo  lo  necesario  para  establecer  contacto  con  las  

diversas  otredades43

  

                                                                                                                      
42  Alberto,  Cué,  en  entrevista  con     como  perversión  de  lo  
nat   
43   Echeverría,   Bolívar,   ¿Qué   es   la   modernidad?

  p.  9.    
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La   productividad   como   base   o   plataforma   común   de   la   sociedad   moderna   usa   los  

instrumentos  y   las   herramientas  como  plataforma   o   estructura  con  que   se  determina   la  

-‐modernas.  

La  confianza  en  la  técnica-‐científica  trajo  consigo  una  sustitución  radical  de  la   fuente  del  

,  y  esta  última  muto  en  

remanente  de  creencias  obsoletas,  y  en  lugar  de  ello  apareció  como  sabiduría  sólo  aquello  

capaz  de  explicar  metódicamente  la  razón  que  matematiza  la  naturaleza,  el  mundo  físico.    

Así   por   ejemplo:   Descartes,   Bacon   y   Galileo.44   Se   trata   del   triunfo   de   las   luces   del  

entendimiento  sobre  la  penumbra  del  mito,  lo  que  implica  la  reducción  de  la  especificidad  

de  lo  humano  al  desarrollo  de  la  facultad  raciocinante,  y  ésta  a  su  vez,  es   reducida  a  una  

práctica  meramente  instrumentalizadora  del  mundo.        

-‐ la  

otredad,  y  con  ello  la  reducción  de  lo  humano  a  explicaciones  técnico-‐científicas,  reducido  

sólo  como  inicio,  un  solo  cuerpo  y  dos  corporeidades.  Pre-‐modernamente  el  cuerpo  como  

metafísica.  En  la  modernidad  occidental,  el  cuerpo  como  corporeidad  es  visto  y  concebido  

solo  en  sí  mismo,  excluido  de  la  otredad  de  la  naturaleza,  de  la  sociedad  y  de  la  metafísica,  

                                                                                                                      
44  Descartes  establece  el  dualismo  sustancial  al  separar  el  alma  res-‐cogitans  del  cuerpo  res-‐extensa  a  partir  
del  Método  científico,  Galileo  naturaliza  la  conceptualización  de  las  leyes  de  la  Física  al  decir  que  el  libro  de  
la  naturaleza  está  escrito  con  caracteres  geométricos:  círculos,  elipses,  cuadrados  y  que  las  matemáticas  son  
su   gramática.   Bacon   afirma   que   la   Naturaleza,   para   ser   gobernada   (usada)   debe   ser   obedecida  
(desentrañada).  Relaciona  el  progreso  con  el  saber.  
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reducido  solamente  a  explicaciones  tecno-‐científicas  y  a  su  aprovechamiento  como  fuerza  

de  trabajo.  Es  a  partir  de  éste  tránsito,  entre  el  cuerpo  pre-‐moderno  en  el  que  se  disuelve  

sacrificialmente  con  la  otredad  y  el  cuerpo  moderno  en  el  que  la  otredad  le  es  escindida,  

que  es  posible  observar,  a  contrapelo,  la  anulación  de  lo  propio  de  la  condición  humana:  

su  politicidad.  Veamos  cómo,  Echeverría  profundiza  en  las  maneras  a  través  de  las  cuales  

se  escinde  lo  propiamente  político  (diverso)  y  se  naturaliza  con  ello,  al  cuerpo.      

El  autor,   en   una   estrategia  de   enroque,   retoma  tanto   de  Walter  Benjamin  como  de   Karl  

encuentra   en   la   descripción   de   la  

mundo  moderno   es   el   ´mundo   de   las  mercancías´45   en   el   que   perversamente      abre   y  

prohíbe  al  mismo  tiempo,  en  un  solo  gesto,  el  acceso  del  ser  humano  a  toda  la  riqueza  que  

46    

En   definido  y  moldeado  para  hacer  de  

47  que  se  

                                                                                                                      
45 En  contradicción  directa  con   la  objetividad  sensorialmente  grosera  del  cuerpo  de   las  mercancías,  ni  un  
solo   átomo  de   sustancia   natural,   El  Capital,  
Tomo  1,  Cap.  1,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  1975,  p.  58.  
46  
la   mercancía,   la   mentalidad   alegórica   está   en   su   elemento.   Es   la   mentalidad   del   Flâneur,   de   quien   se  
identifica  a  través  de   la  etiqueta  del  precio      la  credencial  de  entrada  de   la  mercancía  en  el  mercado     el  
objeto   de   sus   elucubraciones,   el   significado .   Walter   Benjamin,   Libro   de   los   Pasajes,   Ed.   Akal,   Madrid,  
España,  2005,  p.  58-‐  59.    
47   icenciatura,  
Diálogos  entre  Marx  y  Foucault:  hacia  una  genealogía  del  cuerpo  productivo.  UNAM.  México,  2008.  Para  el  
trabajo,   me   circunscribí   a   la   obra   Vigilar   y   castigar,   el   nacimiento   de   la   prisión   de  Michel   Foucault,   y   el  

La  producción  de  plus-‐ que  está  en  El  Capital,  Tomo  1,  
Capítulo   XIII.  El   objetivo   fue  dar  cuenta   de   los   usos   del   cuerpo  productivo   a   través  de   la   tecnología   en   el  
tránsito  de  la  agricultura  a   la  fábrica   industrial  incipiente,  y  me  encontré  con  que  el  principal  cambio  en  la  
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configura  a   través  de   la  

injusto  de  la  riqueza,  con  la  que  se  mixtifica  a  la  violencia  como  parte  intrínseca  al  cuerpo  

a  través  del  mecanismo  del  salario  y  el  intercambio  de  mercancías.    

Un   momento   clave   para   rastrear   las   constricciones   hacia   el   cuerpo   se   encuentra   en   la  

época  medieval,  a  través  del  cristianismo,  en  donde  el  cuerpo  era  vist

donde  las  diversidades  raciales  y  de  color  fueron  despreciadas  para  la  construcción  de  un  

divinidad.  El  segundo  momento  se  dio  en  el  Renacimiento,  donde  la  gente  se  rebeló  por  la  

necesidad   de  darse  una   identidad  autónoma,  era  una   época  que  requería   llenar  el  vacío  

dejado  por  el  cristianismo.  El  cuerpo  humano,  el  cuerpo  desnudo,  vuelve  a  ser  el  espacio  

del  constructo  de  identidad  propia,  y  decidieron  copiar,  tomar  la  imagen  de  los  hombres  

que  sí   supieron  vivir  de  acuerdo  al   cuerpo,  a   la   sensualidad  corporal  que   los  antiguos   se  

otorgaron  a  sí  mismos.    

En  el  Renacimiento  se  genera  una  imagen  prototípica  de  la  belleza  corporal  que  se  
irá   decodificando   en   las   diversas   culturas   como   el   ideal   de   corporeidad.   Pero  
donde  su  corporeidad  no  tiene  nada  que  ver  con  esa  apariencia  clásica  del  cuerpo.  
Es   la   imagen   que   se   impondrá,   hasta   nuestros   días,   como   característica   del  

ropia   a   la   de   pueblos   de   las  
sociedades  paradigmáticas.48    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
modernidad  capitalista  había  sido  el  uso  de  la  tecnología  en  la  construcción  del  cuerpo  social  productivo  de  
las   fábricas,   en   particular   en   la   corporalidad   de   las   mujeres   y   no,   como   se   supone   en   la   historia   de   la  
tecnología,  la  máquina  de  vapor.  Un  problema  central  que  guió  el  objetivo  de  la  tesis  fue  que  este  cuerpo  es  
controlado,  vigilado  y  castigado  para  la  ganancia  en  la  producción  industrial.  
48Con  
civilización  Occidental.  Cué,  Alberto  en  entrevista  con  Bolívar  Echev
como  perversión  de  lo  natural   
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Y  será  a  finales  del  siglo  XVIII,  cuando  la  modernización  trajo  la  revolución  industrial,  con  

la   actitud   impugnadora   contra   el   Antiguo   Régimen   y   el   movimiento   histórico   de   las  

futuro,   fue   expulsada   pronto   de   la   dimensión   política   y,   como   dice   Echeverría,   debió  

49      

Fue  este  proyecto  de  modernización,  el  que  cimbró  y  anuló  la  cosmovisión  que  se  tenía  en  

50,  por  

-‐

hacerse   como   lo   fueron   las  del  

cortesano     .    

                                                                                                                      
49  ¿En  qué  momento  se  dejó  de  tener  relación  simbólica  entre  el  cuerpo  colectivo  y  la  naturaleza?     quizá  la  
respuesta  sería  en  el  momento  en  que  surgen   las  ciudades.  La  ciudad  es  el  medio  artificial  por  excelencia,  
con   las   ciudades  se   crea   un   espacio  determinado  más   por   las   necesidades   de   la   producción   y   la   técnica;  
como  lo  muestra  la  reflexión  de  Los  Pasajes  de  Benjamín,  y  Echeverría,  Bolívar,  Modelos  elementales  de  la  
oposición  campo-‐ciudad.  Anotaciones  a  partir  de  una  lectura  de  Braudel  y  Marx,  Ed.  Itaca,  México,  2013.  Ya  
que   el   reconocimiento   individual   de   identidad   se   da   a   través   de   la   actividad   laboral   y   la   de   disfrute.   La  
identidad  que  uno  tiene  de  sí  se  da  en  relación  con  el  

-‐moderna)  o  
artificial  (propia  de  la  modernidad),  lo  que  implica  una  definición  tanto  de  las  relaciones  de  propiedad  como  
las  de  identidad.    
50 ,  en  Sociedades   Icónicas,  Coord.  Diego  Lizarazo,  Ed.  Siglo  
XXI,  México,  2007.  
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Toda   la   eclosión   diversa   de   propuestas   y   colores   tiene   que   frenarse   por   la  

comportamiento  disciplinado  del   trabajo,  de  auto-‐represión  productivista  a   favor  

trabajar,  para  ganarse  el  mundo  con  el  sudor  de  su  frente,  ya  que  en  el  mundo  no  
se   viene   a   satisfacer   las   necesidades   propias   sino   que   se   tiene   que   cuidar   la  
propiedad  que  está  al  servicio  del  burgués.51      

A  esta  nueva  colonización  que  se  fundamenta  en  la  construcción  de  la  estructura  humana  

tomando   la   ética  

protestante   de   Max   Weber52

colonización   del   mundo,   en   el   tránsito   de   la   explotación   del   territorio   hacia   la  

decodificación  de   la   tecnología,  pasó  primero   por  un  sometimiento  y   transformación   de  

ando  de  sentido  a  la  

idea  de  progreso,  basada  en  la  figura  puramente  técnica  de  la  modernización.53      

   que   impera   en   la   modernidad,   es   el   de   la   vida   entregada   por  

completo   al   trabajo   empresarial,   de   ascesis   en   el   mundo,   en   la   que   se   moldea   una  

conducta  moderada  y  virtuosa;   de   racionalidad   productiva  en  búsqueda   de   un   beneficio  

auto-‐

                                                                                                                      
51Entrevista  a  Bolívar  Echeverría,  en  el  programa  organizado  por   la  Revista  Sophia   ,  
Quito,  2010  en  el  sitio:  http://youtu.be/nrXyqhiHU-‐Q  
52De   acuerdo   con  Max  Weber,   la   reforma  del   cuerpo   está   en   el   corazón      de   la   ética   burguesa  porque   el  

ara  
satisfacer   nuestras   necesidades;   por   lo   tanto,   necesita   que   perdamos   el   derecho   a   cualquier   forma  
espontánea  de  disfrutar  en  la  vida.  Cfr.    Weber,  Max,    La  ética  protestante  y  el  espíritu  del  capitalismo,  Ed.  
Alianza,  Madrid,  2006,  p.  53.  
53    ¿último?   intento  de  tomar  cuerpo  

sis) ,   en   particular   la   tesis   10.   La   violencia   en   la  
Las  Ilusiones  de  la  Modernidad,  Coedición  Ed.  

UNAM  -‐  Ed.  El  equilibrista,  México,  1996,  p.176.        



28  
  

represión   productivista   del   individuo   singular,   de   entrega   sacrificada   al   cuidado   de   la  

54  

la  pura   funcionalidad  de   los   individuos  con   respecto  a   la   reproducción  de   riqueza  como  

proceso   de   acumulación   de   capital;   pero   como   este   imperativo   es   casi   imposible,   se  

blanquitud

constitutivo  de  la  modernidad  capitalista,  con  el  que  se  pretende  hacer  que  las  masas  se  

identifiquen   en   la   realización   del   proyecto   histórico   estatal   a   través   de   alguna   empresa  

que  administre   esa  acumulación   de  capital,   como  diría  el   filósofo  Karel  Kosik   son  masas  

dotadas  

nacional.   Toda   nacionalidad   moderna,   hasta   en   los   Estados   de   población   no-‐blanca,  

requieren   de   la  blanquitud   de   sus   miembros,   una   santidad   y   sacrificio   de   la   concreción  

individual  y  colectiva  a  favor  de  la  imagen  universal  y  abstracta.    

En  el   individuo  moderno,   lo  efectivo  de  su   interiorización  del  ethos  

muestra   en   la   imagen   que   corresponde   a   esa   santidad   evidente:   en   todo   el  
conjunto  de  rasgos  visibles  que  acompañan  a  la  productividad,  desde  la  apariencia  
física   del   cuerpo   y   su   entorno,   limpia   y   ordenada,   hasta   la   propiedad   de   su  
lenguaje,   la   positividad   discreta   de   su   actitud   y   su   mirada   y   la   mesura   y  
compostura  de  sus  gestos  y  movimientos
a  la  identidad  nacional.55      

                                                                                                                      
54 d ,  en  Sociedades   Icónicas,  Coord.  Diego  Lizarazo,  Ed.  Siglo  
XXI,  México,  2007.    
55     Modernidad  y  blanquitud,  cit.,  p.  58,  Las  cursivas  son  
mías.  
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En   la  vida  concreta   las   diversas  determinaciones   identitarias  estorban   en   la  constitución  

-‐ que   se  muestra   al   mundo   como   imagen  

(naturalizado,   fetichizado   u   objetivado),   una   identidad   acabada   a   través   de   un   pseudo  

sujeto,  donde  no  es  la  vida  en  su  relación  vital  con  la  naturaleza  la  que  organiza  el  mundo,  

reproducción  social  de  la  vida.  La  pregunta  que  guía  el  planteamiento  crítico  de  Echeverría  

es   ¿cuáles   son   las   razones   de   que   la   neotécnica   está   siendo   sacada   de   su   vocación   de  

técnica  lúdica,  prometedora  de  una  reconfiguración  de  la  relación  del  ser  humano  con  lo  

otro  y   los   seres  humanos  entre  sí,   y  esté   reducida  a  ser   la  misma  técnica  neolítica,   solo  

56  En  ese  sentido,  una   preocupación  esencial  del  

autor  ha  sido  la  de  encontrar  

en   la   negación   y   aniquilamiento   de   las   diversas   maneras   en   las   que   toman   forma   las  

identidades  naturales.    

1.2)   

  

En  la  vida  social  lo  que  es,  es  porque  es  sacrificio  de  
lo  que  no  es,  pero  lo  que  no  es,  es  fundamento  de  lo  
que  es.      

:  sobre  el   fetichismo   

En  este  parágrafo  se  explicita  la  relación  social  con  la  Otredad  a  través  de  la  tensión  entre  

el  cuerpo-‐corporeidad  y  el  tránsito  de  lo  sagrado  a  lo  profano;  el  cuerpo  es  el  termómetro,  

rporeiza  lo  
                                                                                                                      
56Echeverría,   Bolívar,   ¿Qué   es   la   modernidad?,   Cuadernos   del  

  p.  50.        



30  
  

colectivo  en   lo   individual;   es   decir,   que  se  cohesiona   o  concreta   la   identidad.   ¿Cómo  se  

fragua  la  materialidad,  que  hace  la  función  de  socializadora,  y  ésta  qué  tiene  que  ver  con  

el  cuerpo?    

La  concreción  de  la  vida  es,  en  su  naturaleza,  contradictoria,  hay  un  desgarramiento  en  su  

trascender   el  modo   de   vida   animal   del   que   emerge,   es   también   esta   propia   substancia  

natural,   en   una   afirmación   de   sí   misma   que   niega   la   forma   en   la   que   está   siendo  

57    

La  naturaleza  humana  ha  estado  determinada  por  la  escasez.  Sea  cualquiera  la  forma  que  

ella  adquiera,  domina  sobre  la  praxis  en  concreto.  Es  necesario  entender,  como  lo  señaló  

Sartre,  que  la  inhumanidad  del  hombre  no  proviene  de  su  naturaleza;  que  la  inhumanidad,  

lejos  de  excluir  la  humanidad  sólo  se  explica  por  ella,  pero  que  en  tanto  no  se  termine  el  

imperio  de  la  escasez,  en  todos  y  cada  uno  de  los  humanos  habrá  una  estructura  inerte  de  

inhumanidad,  que  no  es  más  que  la  negación  material  en  tanto  que  interiorizada.58  

La  modernidad  capitalista  nos  cuenta  o  relata  un  drama  con  relación  a  lo  que  tenemos  de  

,   y   de   éste   en   relación   con   el   mundo.   A   esta   central  

                                                                                                                      
57 Fetichismo ,  en  El  discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  México,  1986,  
p.  197.    
58 enos   hasta   este   momento   presente   de   nuestra  
prehistoria,  la  escasez,  sea  cualquiera  la  forma  que  ella  adquiera,  domina  sobre  la  praxis  en  su  conjunto.  Es  
necesario,   así,   comprender,   todo   al   mismo   tiempo,   que   la   inhumanidad   del   hombre   no   proviene   de   su  
naturaleza;  que  la  inhumanidad,  lejos  de  excluir  la  humanidad,  sólo  se  explica  por  ella,  pero  que,  mientras  
no  se  termine  el  imperio  de  la  escasez,  en  todos  y  cada  uno  de  los  hombres  habrá  una  estructura  inerte  de  
inhumanidad,  que  no  es  en  definitiva  otra  cosa  
Paul  Sartre,  Crítica  de  la  razón  Dialéctica,  Ed.  Losada,  Buenos  Aires,  1970,  p.264.  
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generación   de   riqueza  moderna.  Con   esta  advertencia,   Echeverría  va  marcando  el   surco  

de  la  distinción  entre  las  naturalezas:    

A  la  dimensión  ordinaria,  mecánicamente  repetitiva  de  su  actividad  el  ser  humano  
ha  debido  añadir  otra,  excepcional  que   la   interrumpe  y  perturba,  que  no   le  deja  
olvidar  que  la  necesidad  a  la  que  él  obedece  es  de  orden  artificial  y  no  natural,  que  
es  una  necesidad  puesta  por  él  mismo,  contingente,  y  no  una  simple  prolongación  
de  la  necesidad  que  impera  en  su  naturaleza.59  

  

Así,   la   metamorfosis   por   la   que   pasa   el   cuerpo   del   ser   humano   para   modernizarse  

plenamente,   requiere  de  un  alma  h

aceptación  profunda,  los  sacrificios  que  se  le  imponen  a  ese  cuerpo.    

La  modernidad  capitalista  requiere  borrar  del  campo  de  la  percepción  la  contradicción  que  

hay  entre  el  proyecto  del  mundo  social  espontáneo  y  el  proyecto  del  mundo  capitalista,  

centrado   en   la   afirmación   pero   al   mismo   tiempo   encubrimiento   o  mistificación   de   una  

capitalistas   y   ocultar   esa   riqueza   (material   y   política)   que   hoy   se   apropian   todo   tipo   de  

monopolios.  Esto  lo  ha  hecho  históricamente  a  través  del  productivismo  de  la  tecnología.     

  escasez  absoluta]   tiene   inscrito  en  sí  el  
gran  temor  de  que  esa  línea  de  demarcación  se  rompa,  de  que  se  rasgue  esa  tenue  
película  que  separa  lo  necesario  de  lo  azaroso,  lo  consagrado  de  lo  repudiado,  y  se  
abra  el  momento  del  Apocalipsis,  del  desmoronamie

                                                                                                                      
59Echeverría,   Bolívar.   ,   en  Valor   de   uso   y  Utopía,   Ed.   Siglo   XXI,  
México,  1998,  p.  51.  
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esa  misma  forma  para  ir  más  allá  para  salir  del  cosmos  consagrado  que  le  resulta  
demasiado  estrecho.60  

El   productivismo   es   la   huida   hacia   adelante,   elegida   como   solución   a   la   escasez,   como  

remedio  a  la  condición  que  pesa  sobre  la  propuesta  humana  de  reorganización  de  la  vida  y  

que   hace   de   ella   un   hecho   contingente   y   precario

intento   desesperado   para   salvarse   del   carácter   artificial   y   por   tanto   finito   del   mundo  

humano,  de  negar  el  hecho  de  que,  así  como  apareció,  fue  fundado  y  ahora  está  ahí  en  su  

-‐ ía  desaparecer,  ser  anulado  y  ya  no  estar.  El  

productivismo,   visto   desde   la   crítica   (polimorfismo)   se   trata   de   una   solución   falsa,   ella  

también   precaria,  que   no  alcanza  a  eliminar   la  experiencia   de   esa  contingencia  y   finitud  

del  mundo  de  la  vida  y  que  debe  buscar,  en  lugar  de  ello,  la  manera  de  neutralizarla.    

del   trabajo   productivo   y   de   un   dispositivo   que   coadyuve   a   aceptar   como   propios   los  

requerimientos   de   dicha   lógic

61      

                                                                                                                      
60Echeverría,  Bolívar ,  en  Definición  de   la  cultura,  Coedición  Ed.  Ítaca-‐  Ed.  UNAM,  
México,  2001,  p.  179.  
61

hierro,   lienzo,  trigo,  etc.  Es    ésta  su  prosaica  forma  natural.  Sin  embargo,  sólo  son  mercancías  debido  a  su  
dualidad,   a   que   son   objetos   de   uso   y,   simultáneamente,   portadoras   de   valor.   Sólo   se   presentan   como  
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Se   trata   de   un   alma,   de   una   consistencia   ética,   cuya   instalación   en   un   cuerpo  
humano,   que   fue   creado  por   la   historia   desde   tiempos   arcaicos   para  habérselas  

lugar   a   episodios   de   rechazo   en   los   que   la   riqueza  de   ese   cuerpo   se   resiste   y   se  
rebela  a  la  versión  disminuida  de  sí  mismo  a  la  que  esa  alma  pretende  reducirlo.  La  
modernidad  resuelve  el  problema  de  esa  incompatibilidad  alma-‐cuerpo,  el  alma  se  

de   un   alma   nueva   que   le   permitirá   ser   la   también   nueva   corporeidad   del  
ciudadano   intachable,   perfectamente   adaptado   a   las   exigencias   de   esta   vida  

para  ser  estructuralmente  totalitaria.62    

pero  que  se  codifican  materialmente  en  el  cuerpo;  Walter  Benjamin  señala  que  el  estrato  

más  elemental  que  rige  ésa  experiencia  cotidiana  moderna  es  la  indiferencia.  

La  indiferencia  es  un  estado  anímico,  sustentado  en  que  la  reciprocidad  es  regida  porque  

  

propietario   de   una   mercancía   cuyo   valor   económico   es   indiferentemente   dubitativo,  

63  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
mercancías,  por  ende,  o  sólo  poseen  la  forma  de  mercancías,  en  la  medida  en  que  tienen  una  forma  doble:  

  El  Capital,  Tomo  1,  Cap.  1,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  2011,  p.  58.      
62 ,  a  partir  de  la  versión  cinematográfica  de  1978  del  cuento  de  R.  L.  
Stevenson  adaptado  por  J.  Finney,  Invasion  of  the  body  snatchers  (Dr.Kaufmann)  en  la  serie  de  comentarios  
titulada  Ziranda.  pp.  23-‐24,  http://www.bolivare.unam.mx/miscelanea/Ziranda.pdf  
63Echeverría,   Bolívar,   ,   en  Valor   de  Uso   y  Utopía,   Ed.   Siglo   XXI,  
México,  2008,  p.  58.    

http://www.bolivare.unam.mx/miscelanea/Ziranda.pdf
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El   Flâneur,   es   el   nombre   que   Echeverría   retoma   de   Benjamin      para   nombrar   la  

metamorfosis  que  nos  habita  en  la  modernidad:  de  ser  un  caminar  sin  objetivo,  por  el  sólo  

hecho   de   contemplar,   pasó   a   ser   el   deambular   en   el   que   los   objetos   nos   eligen   por   el  

s   el   consumo   suntuario,   el  

disfrute   de   todo   aquello   que   se   vive   en   una   fracción   peculiar   del   día   natural,   que   no   le  

pertenece  a  la  jornada  de  trabajo,  pero  tampoco  para  la  reproducción  física  o  intelectual  

reclamado  insistentemente  por  tantas  oportunidades  de  participación  en  juegos,  fiestas  o  

experiencias   estéticas   que   vende   en   oferta   la   industria   moderna   de   la   diversión   y   el  

64    

En   el   mundo   moderno   regido   por   las   mercancías,   el   placer   hedonista   es   a   un   mismo  

tiempo   lo   más   preciado   y   lo   más   impedido,   lo   más   exaltado   y   lo   más   postergado.   El  

todo   lo  que  acontece  en   la  vida  social  y  que  se  actualiza  a  partir  de   la   represión   icónica  

sacramental  de   lo  corpóreo,   se   hace   una   imagen   universal  del  mundo  significante,  en  el  

que   la  experiencia  básica  que   tenemos  a   través     del   cuerpo   es  despojada  para  hacer  de  

ella  un  artificio  que  otorga  en  una  lógica  ajena  su  valorización.    

El   del   consumo  en   tanto  que  disfrute  puro.   Sorprendido   y   fascinado  por   todo   lo  
que  en  el  mundo  moderno  es  promesa  de  abundancia  y  libertad.  La  ambivalencia  
es   la  manifestación   icónica  de   la  dialéctica,   la   ley  de   la  dialéctica  en  reposo.  Este  
reposo   es   utopía   y   la   imagen   dialéctica   es   por   lo   tanto   una   imagen   onírica.   Tal  

ofrece  la  puta,  que  es  vendedora  y  mercancía  al  mismo  tiempo.65  

                                                                                                                      
64  Ibíd.  p.60  
65  Walter  Benjamin,  Libro  de  los  Pasajes,  Ed.  Akal,  Madrid,  2005,  p.  180.  
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capitalismo,   que   naturaliza   lo   artificial   e   histórico   para   neutralizar   las   condiciones   de  

natu

un  secreto  a  voces,  se  oculta  en    las  mercancías.    

histórico  inevitable,  del  que  no  es  posible  escapar  y  que  por  tanto  debe  ser  integrado  en  la  

construcción  espontánea  del  mundo  de  la  vida;  que  debe  ser  convertido  en  una   segunda  

naturaleza   por   el   ethos  

66  

ethos  elemental  

que  experimenta   la  vigencia  como  norma,   tanto   en   la   producción  como   en   el   consumo,  

refugiándose   en   el   cumplimiento   de   las   normas   estipuladas   por   la   forma   social  

El   comportamiento   humano,   guiado   por   ese   éthos   elemental   experimenta  

más   bien   la   vigencia   interna   de   su   forma   social   como   una   vigencia   absolutamente  

plenamente  fundado  e naturales 67  

  

                                                                                                                      
66  Echeverría,  Bolívar,   Ethos   ,  en  La  modernidad  de  lo  barroco,  Ed.  Era,  México,  1998,  p.  39.      
67   L ,  en  Definición  de  la  Cultura,  Coedición  Ed.  Ítaca     Ed.  UNAM,    
México,  2001,  p.  176.    
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1.3) Cu     
  

ndice:  sobre  el   Fetichismo   siguiendo  la  burla  que  hizo  Marx  

,    

nombró  como  fetichista  a  la  racionalidad  moderna,  porque  que  reniega  de  la  mitología  y  

significación   de   las   cosas   y   el   (sin)   sentido   de   las   relaciones   sociales;   es   decir,   la  

68    

Marx,  al  cuestionar  la  modernidad  como  fetichista,  argumenta  cómo  el  dinero    es  el  

principal   fetiche   porque   oculta   en   su   objeto   las   relaciones   sociales   constreñidas   a   la  

69;   la  relación  con   el   fetiche  dinero  sostiene  a   la   sociedad  en   la   sobre-‐

producción   generando,   por   un   lado,   riqueza   para   unos   pocos   y,   por   otro,   la   sobre-‐

.    

                                                                                                                      
68  
embargo,   los   individuos   sociales   entablan   ellos   mismos   sus   relaciones,   en   obediencia   a   una   hipótesis  
mitológica  propia,  en  el  mundo  moderno  los  individuos  sociales  no  podrían  relacionarse  entre  sí,  si  no  fuera  
por   la   intervención   socializadora,   incontrolable   e   incomprensible   para   ellos,   de   las   mercancías   y   su  
circulación Apéndice:   sobre   El   fetichismo El   discurso   crítico   de  Marx,   Ed.   Era,  
México,  1986,  p.197.  
69 ducción  de  la  chaqueta  se  ha  empleado,  de  manera  efectiva,  fuerza  de  trabajo  humana  bajo  la  
forma  de  trabajo  sastreril.  Se  ha  acumulado  en  ella  pues,   trabajo  humano.  Desde  este  punto  de  vista,      la  

,  aunque  esa  propiedad     suya  no  se  trasluzca  ni  siquiera  cuando  de  puro  
gastada  se  vuelve  trasparente.  Y  en  la  relación  del  valor  del  lienzo,  la  chaqueta  sólo  cuenta  en  ese  aspecto,  
esto  es,  como  valor  corporificado,  como  cuerpo  que  es  valor.  Su  apariencia  abotonada  no  es  obstáculo  para  

El  Capital,  Ed.  Siglo  XXI,  
México,  1975,  Tomo  1,  Cap.  1,  p.  63.  
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Lo   El  

modo  de  vida  es  determinado  y  en  gran  medida  definido  por  el  mundo  de  las  mercancías  

capitalistas;  la  autodeterminación  identitaria  se  reprime,  es  intervenida  y  remplazada  por  

otra   ajena,   por   la   del   sujeto   cósico   que   se   valoriza.  

rasgos  sociales  y  se  muestra  el  objeto  como  sí,  en  sí  mismo,  tuviera  intrínseco  el  vínculo  

con  lo  sobre-‐natural,  propio  de  las  relaciones  sociales.     El  fetiche  es  el  objeto  consagrado  

ante  todo  el  mundo  de  los  objetos,  por  tener  un  vínculo  con  lo  metafísico  o  sobrenatural  

ya  que  une  lo  que  estaba  disperso.70    

como   la  perfec

hermosura   -‐

moderno  entre  la  figura  dineraria  con  la  valía  personal.  El  primero  es  el  de  la  inclusión  en  

el   campo   instrumental   del   trabajo   y   el   disfrute   humanos   ciertos   objetos   sagrados,   cuya  

efectividad   mágica   o   sobrenatural   debe   garantizar   la   armonía   o   naturalidad   productiva  

con   los   demás;   el   segundo   abarca   en   el   acto   sexual   un   conjunto   de   condiciones   sin   las  

cuales   el   objeto   del   deseo   no   puede   constituirse   efectivamente   como   tal,   y   el   tercero  

contiene  en  la  formación  de  las  relaciones  sociales  concretas  una  mediación  indispensable  

de  orden  económico  abstracto.  Son  tres  fetiches  de  diferente  orden  pero  semejantes   en  

su  función  y  obscuramente  conectados  entre  sí.  Con  ello,  el  autor  nos  saca  de  la  definición  

                                                                                                                      
70Así   por   ejemplo,   en      de  
fetiche.  Benjamin,  Walter,  La  obra  de  arte  en  la  época  de  su  reproductibilidad  técnica,  cit.      
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sociales   que  

concretan  la  función  re-‐   

Bolívar   pueden   ser:   actos,   palabras   o   cosas   que  

vinculan  lo  natural  con  lo  sobrenatural.  De  los  tres  sentidos  que  utiliza,  el  más  general  es  

el  que  explica  la  intervención  de  un  elemento  sobrenatural,  el  fetiche  es  la  mezcla  entre  lo  

profano  ó  físico  de  las  cosas  con  una  definición  supra-‐natural  o  sagrada  de  las  mismas.    

La  vida  humana  se  reconoce  a  sí  misma  como  el  resultado  siempre  renovado  de  un  
hecho  milagroso.  Se  concibe  como   la  continuación  de  esa  ruptura  originaria  que  
tuvo  lugar  en  la  naturaleza;  como  la  permanencia  de  ese  drama  concreto  en  que  la  
polimorfía   natural   está   siendo   sacrificada   o   negada   en   beneficio   de   una  morfé  
social   determinada.   El   ser   humano   sospecha   siempre   que   hay   un   fondo  
sobrenatural   por   debajo   de   la   naturalidad   de   su   existencia   cotidiana.   Es  
comprensible,  entonces,  que  un  cierto  grado  de  fetichismo  sea   inherente  a   toda  
forma  de  existencia  social.71    

El   código   humano   es   supra   o   sobrenatural   y   por   tanto   metafísico;   los   fetiches   en   este  

ámbito   son   consustanciales   a   la   condición   humana,   forman   una   parte   inherente   de   la  

que  constantemente  la  rebasa  o  quiere  antecederle.  

por   representación   (metafóricamente)   o   por   herencia   (metonímicamente),   con   el  

acontecimiento  originario  de  l 72    

                                                                                                                      
71Echeverría,  Bolívar,   el  fetichismo El  discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  México,  1986,  
p.  196.    
72Ibídem.    
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en   él   los  mitos   que   narran   el   origen   vinculan   el   acontecimiento   único   del   sentido   de   la  

vida,  a  través  del  cual  la  armonía  con  la  naturaleza  se  rompe  para  dar  cabida  a  la  presencia  

de   un   modo   de   ser,   cuyas   normas   trascienden   su   legalidad   y   mantienen   con   ella   una  

ambivalencia  de  obediencia  y  transgresión.    

Los  valores  que  guían  la  existencia  se  jerarquizan  necesariamente  a  través  de  un  criterio  

que   distingue   lo   sagrado   y   lo   profano.   En   las   sociedades   se   intenta   apresar   y   sintetizar  

mediante   un   complejo   aparato   de   ceremonias   y   sacerdotes,   de   rituales   y   fetiches,   de  

conjuntos  y  amuletos73.  Es  en  la  dimensión  sagrada74  que  el  acontecimiento  originario  o  la  

ese  desgarramiento.  Es  en  esta  dimensión  donde  se  lleva  a  cabo  el  sacrificio  con  relación  a  

la  naturaleza  y  se  aceptan  los  límites  de  lo  humano.    

que  tuvo  lugar  el  sacrificio  de  la  polimorfía  natural  en  beneficio  de  la  morfé  social.  
Uno  de  los  aspectos  de  este  tránsito  es  el  sacrificio  de  la  animalidad  del  organismo  
individual  en  beneficio  de  la  constitución  de  la  persona  individual,  sacrificio  que  se  

individuo   humano   al   comienzo   de   su   vida.   Los   objetos   que   acompañan   esta  
relación  originaria   de   intercambio   entre   animal   y   sociedad,   relación   en   la   que   el  
animal   se   despoja   de   determinados   aspectos   de   su   vida   instintiva   a   cambio   del  

                                                                                                                      
73  Bataille,  George,  El  Erotismo,  Ed.  Tusquets,  México,  2008.  pp.  19-‐  20.  
74  Para  G.  Bataille  el  mundo  sagrado  tiene  dos  sentidos  centrales:  por  un  lado  es  el  mundo  natural  tal  como  
subsiste  en  la  medida  en  que  no  se  reduce  al  orden  instaurado  por  el  trabajo,  es  decir,  al  orden  profano.  El  
mundo   sagrado   es,   en   este   sentido,   una   negación   del   mundo   profano.   Pero   también   lo   sagrado   está  

tiene   como  origen  y   como  razón  de   ser,   no   la   existencia   inmediata   de   la  
cosas   tal   como   la   naturaleza   las   creó,   sino   el   nacimiento   de   un   nuevo   orden   de   cosas,   aquel   que   en  
consecuencia  fue  suscitado  por  la  oposición  que  presentaba  a  la  naturaleza  el  mundo  de  la  actividad  útil.  El  
mundo   sagrado   está   separado  de   la   naturaleza   por   el   trabajo;   sería   ininteligible   para   nosotros   si   no  nos  
diésemos   cuenta   en   qué   medida   el   trabajo   lo   determinó    Bataille,   George,   El   Erotismo,   Ed.   Tusquets,  
México,  2008,  p.  121.  
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cultivo   especial   de   otros   por   parte   de   la   sociedad,   son   los   objetos   llamados   a  

75      

en  las  relaciones  interindividuales  a  través  de   del  

cuerpo   como   objeto   del   deseo   humano   es   un   valor   sólo   ponderable   en   el   juego   de  

atribución   de   formas   que  mantienen   entre   sí   los   individuos   en   calidad   de   personas,   es  

decir,  en  calidad  de  participantes  en  un  proyecto  concreto  de  afirmación  de  lo  humano  a  

  

decir,  las  diversas  manifestaciones  de  erotismo   atractivo  sexual-‐  bajo  el  peso  de  la  forma  

   de   formas   catalogándolas  

como     

callar,  indicar  y  clausurar  diversas  posibilidades  sobre  el  erotismo  de  la  naturaleza  humana  

-‐

diversas   formas   de   reconocimiento   recíproco   y   que   son   parte   consustancial   en   la  

en   el   que   se   relativizan   las   sujeciones   del   ritmo   de   la   naturaleza   para   transformar   la  

seriedad  del  forcejeo  en  el  juego.  

                                                                                                                      
75  Echeverría,  Bolívar,   Apéndice:     en  Discurso  crítico  de  Marx,  cit.,  p.  203.  
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  En  su  hacerse  recíproco,  los  individuos  sociales  son  personas:  seres  que  juegan  o  
se  representan  un  papel  en  el  drama  concreto  de  la  sociedad  a  la  que  pertenecen.  
Su   individualidad   natural,   animal,   no   cuenta   si   no   es   como   soporte   de   su  
personalidad  social.  Un  sutil  fetichismo   in  nuce,  hace  que  todo  individuo  humano,  
para   existir   como   tal,   deba   presentar   primero   las   marcas   de   una   determinada  
socialidad  concreta.76    

Tan -‐

es  la  condición,  testigo  y  accesorio  de  un  sacrificio  indispensable  para  la  reproducción  de  

   desarrollo   de   la   técnica,   se   obliga   a   los  

seres   humanos  a  construir  una  sociedad  humana   universal.  Se  sacrifica   la   individualidad  

concreta,  a  partir  de  los  usos  y  costumbres,  por  otra  forma  de  existencia  en  la  que  deben  

constituirse  a  través  de  una  individualidad  abstracta.    

Si  en  la  sociedad  humana  el  contacto  con  los  cuerpos,  y  con  él  la  posibilidad  de  la  
satisfacción  erótica,  depende  de  la  existencia  del  individuo  en  calidad  de  persona,  
es   decir,   dotado   de   una   identidad   diferencial,   entonces   el   dinero,   mediación  
moderna  de   la   personalidad,   se   encuentra   sin   duda  en  una   complicidad   secreta  
con  el  fetiche  erótico:  absorbe  algo  del  atractivo  animal  que  hay  en  la  hermosura  
del   cuerpo   del   amor,   al   mismo   tiempo   que   añade   un   nuevo   encanto   a   esa  

r   la   identidad   al   amante  que   la  

objeto  del  deseo .77    

Nuestra  

cotidianidad  social  y  lo  sagrado,  o  leyes  que  rigen  los  horizontes  del  mundo  imaginario  de  

fundación,  refundación  o  revolución;  en  lo  sagrado  se  reconocen  los  límites  del  cosmos  y  

del   caos;   el   reino   de   la   necesidad   y   el   de   la   suerte;   es   el   límite   entre   lo   formado   y   lo  

amorfo,   lo   sagrado  marca   los   límites  de   lo  Otro  y   separa  aquello  que  será   tratado  como  

real   y   aquello   que   quedará   como   no   integrable,   como   un   trasfondo   impenetrable.   El  

                                                                                                                      
76Echeverría,  Bolívar,   Apé el  fetichismo El  discurso  crítico  de  Marx,  cit.,  p.198.  
77Echeverría,  Bolívar ,  en  Las  Ilusiones  de  la  Modernidad,  Coedición  Ed.  UNAN  
  Ed.  El  Equilibrista,  México,  1997,  p.81.  
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mundo  profano,  en  tensión  con  el  primero,  es  el  de  la  rutina  en  el  que  impera  el  ritmo  de  

la   ejecución   rigurosa   del   código   productivista,      el   comportamiento   humano   lo   mismo  

del  momento  extraordinario  y  se  refugia    en  el  cumplimiento     de  las  normas  estipuladas  

por  la  forma  social  establecida.      

de  una  restricción  sistemática  de  todo  el  conjunto  de  posibilidades  que  el  código  
general   delimita   para   la   producción/consumo   de   significaciones.   Un   mensaje  
singular,   absurdo   según   la   tendencia   elemental   del   propio   código,   pero   tan  
necesario   históricamente   como   la   organización   capitalista   de   la   reproducción  
social:   el   lenguaje   que   afirma   la   identidad   entre   la   autoproducción   del   sujeto  

.78  

mo   si   fueran   normas  

naturales   cuyo   seguimiento   estricto,   incansablemente   repetido,   es   la   garantía   de   su  

vigencia  y,  por   tanto  de  su   efectividad.  En   la   dimensión  sagrada,      la  contradicción   de   la  

tanto  lo  profano  como  lo  sagrado  son  dos  tiempos    o  temporalidades  que  están  en  tensión  

y  que  marcan  el  código  humano.79    

                                                                                                                      
78 ,  en  El  discurso  crítico  de  Marx,  cit.,  p.  44.  
79

de  lo  humano,  que  es  considerado  parte  constitutiva  de  la  forma  de  la  socialidad  del  sujeto  y,  aquello  que  
quedó  fuera,  que  fue  rechazado,  que  no  fue  funcionalizado  en  el  proceso  de   la  reproducción  social  y,  por  

Definición  de  la  cultura,  Coedición  Ed.  Ítaca-‐  Ed.  UNAM,  México,  2001,  
p.  178.    
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Así,   la   reflexión   -‐

características  propias  de  la  condición  humana:  su  materialidad  y  el  sentido  o  forma  de  su  

dé.   De   esta   manera   el   fetiche,   la   forma   sobrenatural   es   intrínseca   a   la   materialidad  

humana  del  cuerpo.  La  corporeidad  es  el  sentido  o  forma  (identidad)  que  está  intrínseca  

en  la  materialidad  (naturaleza)  del  cuerpo.80  

-‐

-‐Ebing  (Psychopatía  sexualis  1886),  que  

ve  en  lo  humano,  la  simbiosi

sexualidad   es   sólo   aceptable   en   términos   de   reproducción   productiva   de   la   especie   y,  

descartan   al   encuentro   de   los   cuerpos   sexuados   su   eroticidad   como   anomalía   o  

anormalidades   respecto   de   la   regla   o   norma   que   ofrece   la   sexualidad   animal.   De   esta  

manera,  el  discurso  moderno   propio  del  anti-‐oscurantismo  de  la  Ilustración-‐  ha  usado  el  

                                                                                                                      
80 l  mismo  modo  que  el   individuo  A  no  puede  conducirse  ante  el   individuo  B  como  ante  el   titular  de   la  
majestad  sin  que  para  A,  al  mismo  tiempo,   la  majestad  adopte   la   figura  corporal  de  B  y,  por  consiguiente,  
cambie  de  fisionomía,  color  de  cabello  y  muchos  otros  rasgos  más  cada  vez  que  accede  al  trono  un  nuevo  

El  Capital,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  2011,  Tomo  1,  Cap.1,  p.  64.  
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mismo   tiempo   clausurar   la   tematización   posible   del   erotismo   como   configuración  

específicamente  humana  de   81  

esencia,   substancia   o   forma   primigenia   de   la   que   emerja   lo   propio   del   ser   humano.   Su  

condición  humana  es  aniquilada,  su  definición  le  viene  de  fuera:  simple  elemento  aislado  

de  la  sociedad.  La  inhumanidad  como  violencia,  racismo,  etc.,  emerge  no  de  su  naturaleza,  

sino  de  las  condiciones  de  escasez  en  las  que  vivimos.	  	  

  

  

  

     

                                                                                                                      
81 Le  fétichisme  dans  l´amour)  para  referirse  a  aquella  
alteración  del  comportamiento  sexual  que  desvía  a  la  excitación  y  la  satisfacción  genitales,  apartándolas  de  
su  objeto  natural  y  dirigiéndolas  hacia   las  condiciones,   los  testigos  o   los  accesorios  del  mismo.  Su  elección  
terminológica   quería   únicamente   subrayar   la   similitud   de   tal   desviación   con   la   idolatría,   esto   es,   con   la  

,     
,   en   Las   Ilusiones   de   la  Modernidad,   Coedición   Ed.   El   Equilibrista   -‐   Ed.  UNAM,  

México,  1997,  p.  77-‐78.  
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Capítulo  2.    CORPOREIDAD:  TRANS-‐NATURALIZACIÓN  Y  SEMIOSIS    

  

  

La  lectura  lejos  de  ser  un  acto  de  abstracción,  es  un  acto  de  
encarnación.   Leer   es   un   acto   somático   y   corporal   de  
atención  al  nacimiento  que  es  testigo  del  sentido  producido  
por   todo   lo   que   el   peregrino   encuentra   a   través   de   las  
páginas82  

Iván    Illich  

  

En  este  capítulo  se  recuperan  tres  aspectos  importantes  que  Bolívar  Echeverría  analiza  en  

la   concreción   humana,   propia   de   su   proceso   de   reproducción   social:   el   concepto   de  

-‐ -‐

ontológicos  para  reflexi   

83  

Definición   de   la   Cultura   (2001)84   hay   una  

interrogación   permanente:   ¿cuál   es   l
                                                                                                                      
82Illich,   Iván,  En  el  viñedo  del   texto.  Etología  de   la   lectura:  un  comentario  al  Didascalicón   de  Hugo  de  San  
Víctor.  Ed.  FCE,  México,  1993.  pp.  162-‐163.  
83    combate   al   positivismo,   en   particular   el   de   Jean  
Baudrillard,  uno  de   los  más  agudos  teóricos  del   intercambio,   la  producción  y  consumo  de   los  bienes  (Jean  
Baudrillard,  Crítica  de  la  economía  política  del  signo,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  1974)  quien  se  resiste  a  distinguir  

uso;  para  Bolívar  Echeverría,  Baudrillard  le  adjudica  el  más  plano  de  los  utilitarismos  y  le  contra-‐argumenta  
cómo   -‐      es   posible   concebir  

   que   cuestione   los   horizontes   de   inteligibilidad   en   los   que   se   mueve   el   pensamiento  
moderno.  Echeverría    argumenta:  

de   la   economía   polític ella   queda   incompleta   y   en   muchos   sentidos  
Valor  de  Uso  y  Utopía,  Ed.  Siglo  XXI,  

México,  1998,  p.  155.  
84 -‐1982.  Cfr.  
Definición  de  la  Cultura,  Coedición  Ed.  Ítaca-‐Ed.  UNAM,  México,  2001.  Reeditado  por  FCE  en  2010.    
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   ¿en   qué   sentido  

en   esta   misma   línea,  

preguntamos  por  nuestra  propia  cuenta,  por  la  concreción  o  característica  ontológica  de  la  

corporeidad.      

Para  plantear   la  consistencia  de   la  naturaleza   humana,  Bolívar  Echeverría   lo  hace   desde  

social,  consiste  en  una  especie  de  diálogo  que  la  naturaleza  mantiene  con  una  parte  de  sí  

85El   ser   humano   no   se   diferencia  

substancialmente  de  la  naturaleza,  tampoco  del  género  de  los  animales  al  que  pertenece,  

pero  hay  en  él  una  insatisfacción  orgánica  y  un  descontento  que  ha  tenido  que  convertir  

en   el   soporte   de   una   re-‐configuración   de   sí   mismo   para   hacer   de   éste   una   realización  

86  y  semiótica.  

Como  Aristóteles  lo  definió,  

lo  importante  parece  estar  en  el  ejercicio  de  la  capacidad  de  inventar  diferentes  maneras  

su  condición  que  existe  en  dos  versiones  de  sí  mismo;  donde  necesariamente  aparece  una  

decir  algo  a  ese  otro  

otro,  

                                                                                                                      
85   Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.  52.      
86Echeverría  retoma  la  centralidad  del  término  de  Karl  Marx,  para  quien   lo  político   es  el  carácter  específico  
y  constitutivo  de   la  vida  social,   a  través  del  cual   se  busca  saber  cuáles  son   las  necesidades  esenciales  para  
vivir  en  polis,  en  sociedad  con  los  otros.  ( Capítulo  V El  Capital) L

,   entonces,   el  
  proceso  de   la  reproducción  social.  Cfr.  

,  en  Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.  68.        
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lee  

humana  se  abre  a  la  discontinuidad  dentro  de  la  continuidad  de  la  vida  desdoblándose  a  

-‐

algo  más  que  la  libera:  el  juego  de  su  identidad.    

-‐     

                  
capas  de  aire  sacudidas,  de  sonidos,  de  lenguaje   Y  el  
lenguaje  surge,  como  la  conciencia,  de  la  necesidad,  de  la  
exigencia  de  una  interacción  con  otros  seres  humanos.87    

Karl  Marx  y  Federico  Engels,  La  ideología  alemana  

  

n   esto,   el   horizonte   de  

inteligibilidad  en  el  que   éste  se  mueve;  contrariamente  a   las  elucubraciones  de  Foucault  

  en  el  pensamiento  del  siglo  XIX  como  pez  

en  el  agua,  es  decir,  que  en  cualquier  otra  parte  deja  de   88.  En  su  aproximación  al  

-‐históricas)   de   su   estructura  

(semiótica  y  práctica)  que  se  transforman  a  parti

que   permite   reflexionar,   para   el   presente   caso,   sobre   la   tensión   entre   cuerpo,   como  

condición  natural,  y  corporeidad  como  estructura  semiótica  o  propiamente  política.     

                                                                                                                      
87   Marx,   Karl   y   Friedrich   Engels,   La   ideología   alemana,  
Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.  81.  
88 Las  palabras  y  las  cosas,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  1981,  p.  256.  
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89;  el  

cuerpo   como   vínculo   entre   la   naturaleza   (Otredad)   y   las   formas   con   las   que   nos  

identificamos   y   re-‐

naturaleza  humana  del  cuerpo;  así,   la  reflexión  sobre  las  características  ontológicas  de  la  

  constricciones  epistémicas  que  lo  delimitan  a  

ser  un  objeto  demarcado  por  el  lenguaje,90  contrariamente  al  pez  que  no  puede  saber  de  

moderna  planteada  desde   las   tesis   de  Marx,  

-‐significando  y   trascendiendo  

su  propia  naturaleza.  

  

reproducción   social   con   la   Naturaleza   (lo   Otro   o   lo   que   escapa   a   la   dimensión   de   lo  

humano);   en   su   reproducción   del   ser   humano,   ninguna   forma   se   puede   concebir   como  

puramente   natural,   porque   precisamente   cuando   el   hombre   entra   en   contacto   la   re-‐

                                                                                                                      
89

o   sucesivamente      el  mundo  profano   y  el  mundo   sagrado,   que   son   sus  dos   formas   complementarias.   El  
mundo  profano  es  el  de  las  prohibiciones.  El  mundo  sagrado  se  abre  a  unas  transgresiones  limitadas.  Es  el  
mundo  de  la  fiesta,  de  los  recuerdos  y  de  l   El  Erotismo,  Ed.  
Tusquets,  México,  2008,  p.  72.      
90 de  la  

Foucault   estaba   preocupado   en   deconstruir   y   radi
modernas,   sus   premisas   y   sus   límites.  Mientras   que  Bolívar   se   ocupó  de   los   fundamentos  materiales   que  
hacen  posible   la   reproducción  de   la   vida   social,   la   relación   entre   la   práctica   y   la   semiótica,   a   través   de   la  
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término  se  hace  hincapié  en  que  la  relación  entre  lo  humano  y  la  Naturaleza  se  da  a  través  

de   su   reproducción,   que   es   necesariamente   social   y   está   atravesada   por   la   relación  

-‐

trans-‐histórica  cambia  de  modo  de  expresión  pero  siempre  está  presente.  De  esta  relación  

bási

  

proceso  civilizatorio  capitalista  en  el  plano  básico  de  la  economía,  que  

.91  Este  comportamiento  capitalista  está  constituido  de  manera  contradictoria  

decir,  de  la  relación  que  a  través  del  trabajo  tenemos  con  la  naturaleza  en  el  proceso  de  

reproducción  social;  y  po

sustenta  y  determina   la   lógica   tanto   de   producción   como  del  consumo  de   objetos.92  De  

esta  manera,  e -‐

por  tanto  comple

                                                                                                                      
91

,  Karl  Marx,  El  Capital,  Tomo  1,  Cap.  1,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  1975,  
p.  54.  
92     estrictamente  teóricos,  una  concepción  de  lo  que  son  los  objetos  de  la  vida  práctica  en  su  
forma   fundamental   o  
necesariamente   la  percepción  que  tiene  Marx  de  aquello  que  viene  a  contradecir  este  modo  de  ser  y  esa  

Echeverría,  B.  
,  en  Valor  de  uso  y  utopía,  cit.,  p.  155.        
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-‐

  

-‐    es   alterada   por   una   pseudo-‐estructura   que   parasitariamente  

aniquila   las   diversas   relaciones   concretas   de   reproducción   (producción,   consumo   y  

disfrute)   para   imponer     

93,   reduciendo   las   identidades  de   las   relaciones  

concretas  a  versiones  disminuidas  de  sí  mismas.  A  través  de  dicho  dispositivo  se  tipifican  y  

homologan   las   peculiaridades   naturales   de   las   innumerables   figuras   concretas   de   lo  

humano   por   un   denominador   universal   y   abstracto,   que   parece   incuestionable,  

haciéndolas   coincidir   con   las   figuras   del   mercado;   como   lo   es,   por   ejemplo,   el   discurso  

tanto   de   sí   mismo   como   d

interminable  de   identidades  o   tipos   ideales   sustancializados,   por   lo  general  nacionales  o  

94  A  través  de  dicho  dispositivo  se  muestra  la  identidad  mercantil  como  

n   la   que   se   le   intenta   cerrar   el   paso   a   la   comunidad  

como  el  ejercicio  directo  de  la  función  que  les  es  

intrínseca   

humano  en  genera

                                                                                                                      
93   Las  Ilusiones  de  la  modernidad,  cit.,  p.  64.  
94Ibídem.  
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la   sociedad,   se   vuelven   sobre   ella,   y   la   obligan   a   de-‐formar   su   actualización   de   la  

95  

Bolívar   Echeverría,   al   profundizar   en   las   concreci

ensancha   los   límites   de   -‐    que   Karl   Marx   dejó   esbozada   en   los  

Grundrisse,   en   el   capítulo   V   del   Tomo   1   de   El   Capital   y   en   el   Capítulo   VI   inédito   de   El  

Capital

económica  y  ampliar  la  argumentación  de  Marx  hacia  la  ontología  y  la  semiótica;  analiza  la  

-‐articular   el   profundo   sentido   de   lo  

con  

para   los   fines   de   este   texto    las   características  

que,  avanzando  por  nuestra  cuenta,  nos  permiten  delinear   Con  

producidos  y  consumidos,  que  son  necesariamente  simbólicos,  tanto  en  lo  colectivo  como  

en  lo  íntimo,  en  lo  público  como  en  lo  privado.  

El     B.  Echeverría  planteó  

para  el  texto  de  Valor  de  uso:  Ontología  y  semiótica,  como  él  mismo  lo  explicita  al  explicar  

reproducción  del  sujeto  como  proceso  que  lo  relaciona  consigo  mismo  y  como  donación  

de   forma   a   su   cuerpo   o   a   la   naturaleza   interior   queda   fuera   de   esta   representación  

96  No   obstante,   el   autor   sí   plantea   los   elementos   para   abordar   la   tensión  

                                                                                                                      
95  Ibíd.  p.  158.  
96 ,  en  Valor  de  Uso  y  Utopía,  cit.,  p.  168.  
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a  donación  de  forma  a  su  

Así,  y  como  continuación  de  su  teoría,  se  recurre  a  su  propia  

subjetiva  a  la  corporeidad  humana.  

2.2   ateria  y   -‐   

¿E

Bolívar  Echeverría,  para  precisar  la  idea  que  tiene  Marx  de  la  peculiaridad  del  ser  humano  

o  social,  lo  hace  a  partir  de  la  explicación  del  proceso  de  reproducción  animal  y  el  proceso  

de  reproducción  social.  Lo  que  le  implicó  hablar  del  salto  que  está  más  allá  de  la  cualidad  

estrictamente  animal,  para  encontrar  que  la  fortaleza  del  discurso  crítico  de  Marx  estaba  

en   la   def

medida  de  nuestro  inconsciente97  que  escapa  a  los  códigos  de  racionalidad  establecidos,  

sociales-‐

territorio)   se   vincula   con   nuestras   (naturalezas   individuales   y   colectivas)   capacidades   y  

                                                                                                                      
97 erentes  para  ciertos  
pueblos   o   ciertas   épocas.   No   hay   progreso,   no   hay   evolución   en   esto   de   ser   humanos;   todos   estamos  
siempre  trasnaturalizándonos  y  siempre  lo  hemos  estado.  Por  algo  Freud,  en  el  momento  culminante  de  la  
modernidad   y  en   el   seno  de  una  de   las  

rdenadora   y   prepotente   del  
versión  
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necesidades  de  la  reproducción  social;  el  sentido  que  le  da  cauce  al  trabajo  social  donde  la  

fiesta,  el  juego  y  el  arte98  se  mantienen  dándole  forma  a  la  existencia.    

trabajo,   para  

entablar   las   diversas   concreciones   en   las   que   la   creatividad   se   objetiva;   y   nos   dice   que,  

para  Marx,  el   trabajo   no  se   restringe  a  su   utilidad,   ni   tampoco  a   la  mera  satisfacción  de  

99  De  esta  manera,  la  

producción   y   reproducción   de   la   sociedad   no   se   reduce   a   la   utilidad   como   mero  

instrumento   o   sentido   del   quehacer   humano,   existen   otros   horizontes   que   permanecen  

propia  

de  lo  humano.    

mantenimiento   de   la   integridad   del   organismo   singular   en   calidad   de   representante   o  

ejemplar  de   la   identidad  de  su  especie;  el  mantenimiento,  en  definitiva,   de   un   principio  

autónomo   de   totalización   de   la   materia   que   al   mismo   tiempo   re-‐legaliza,   acata   y  

                                                                                                                      
98  La  vida  de   los  seres  humanos  está   invadida  por  momentos   imaginarios  de  ruptura,  anti-‐automatismo  y  
libertad.  Momentos  en  los  que  afirma  lo  específico  de  su  animalidad:  su  politicidad,  en  ella,  las  posibilidades  

ida  cotidiana;  pero  todas  ellas  
presentan  ciertas  características  comunes  de  comportamiento  en   las  que  Echeverría  hizo  una  clasificación  
aproximada,  las  distinguió  en:  el  juego,  la  fiesta  y  el  arte.  Su  rasgo  común  está  en  la  persecución  obsesiva  de  
una   sola   experiencia   cíclica,   la   experiencia   política   fundamental   de   la   anulación   y   el   restablecimiento  del  
sentido  del  mundo
necesidad  contingente  de  su  existencia.  Cfr.  Echeverría,  B.,  Definición  de  la  cultura,  cit.,  p.  200.  
99   áctica  de  un  mundo  objetivo,  la  elaboración  de  la  naturaleza  no  orgánica  es  la  efectuación  
del  hombre  como  un  ser  genérico  consciente,  es  decir,  como  un  ser  que  se  comporta  en  referencia  al  género  

   del   mundo   objetivo   el   hombre   se   efectúa  
realmente  como  un  ser  genérico.  Esta  producción    es  su  vida  social  en  el  trabajo,  a  través  de  ella  aparece  la  

Manuscritos   económicos   filosóficos   de   1844,   en  Marx.  
Escritos  de  Juventud,  Ed.  FCE,  México,  1982,  p.  33.    
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100  

comportamiento  natural  es  su  afirmación  materialista  de  la  naturalidad  profunda  del  ser  

humano.  En  ese  sentido,  el  sujeto  es  su  materialidad,  un  conjunto  de  elementos  minerales  

que   se   enfrentan,   también,   a   una   totalidad   global   de   la   naturaleza   en   su   proceso  

-‐ de  reproducción  social  consiste  

en  una  actualización  peculiar  de  la  estructura  general  del  ser  humano.    

una  subjetividad  histórica  concreta  que  como     determina  a  la  realidad  

en   su   praxis;   es   decir,   que   naturalmente   nos   constituimos   a   través   de   las   relaciones  

sociales  que  están  determinadas  por  el  trabajo  (producción     disfrute).    

  Este  materialismo,  marca   la   insistencia   en   el   carácter   irreductible   de   la   esencia   del  

n,  en  praxis.  

tanto  el  sentido  de  lo  real  y  la  posibilidad  de  comunicar  y  significar.101  

En  lo  que  toca  a  la  reflexión  sobre  la  corporeidad  es  posible  traducir  esta  idea,  también,  a  

hay  un  momento   en  el  que  el   cuerpo  como  materialidad  esté   exento  de   la   forma  con   la  

                                                                                                                      
100   Valor  de  uso  y  utopía,  cit.,  p.162.  
101A   partir   de   esta   reflexión   se   puede   observar   el   vínculo   tan   estrecho   con   el   fetichismo,   que   atribuye  
elem
propios  del  trabajo.  Echeverría,  B.,   ,  en  El  Discurso  crítico  de  Marx,  cit.,  p.  25.  
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elementos:  el  cuerpo  natural  y  el  trabajo  de  su  trans-‐naturalización,  el  cuerpo  natural  y  su  

conversión  en  la  corporeidad102,  su  (auto)dotación  o  dotación  desde  fuera  de  la  identidad  

social  y  de  su  significación  política.  

La   reproducción   del   ser  humano  se   realiza  en  dos   niveles:   una   es   la  animal,   la  biológica  

que   es   indispens

;  a  partir  de  esto  es  que  nos  

remiten  a  lo  social,  no  sólo  se  encuentra  presente  en  términos  reales,  no  únicamente  bajo  

el   término   de   la   política   (con   relación   al   poder   de   Estado),   sino   también   en   términos  

imaginarios,   en   las   rupturas   que   acompañan   al   funcionamiento   rutinario   de   la   vida  

cotidiana.  

Todos  aquellos  comportamientos  que  parecen  ofrecer  la  clave  de  la  definición  de  

reproducción  del  ser  humano  como  un  proceso  en  el  que  la  reproducción  de  su  
materialidad  animal  se  encuentra  en  calidad  de  portadora  de  una  reproducción  
que  la  trasciende,  la  de  su  materialidad  social.  Aunque  su  presencia  y  vigencia  es  
también  necesaria  por  naturaleza,  también  en  el  proceso  de  reproducción  social,  
la   determinación   de   su   figura   concreta   está   sin   embargo   entregada   a   la  
libertad.103    

  

Esta   es   la   clave,   en   el   proceso   de   reproducción   social   está   inmersa   la   reproducción  

en   la   figura   concreta   su   socialidad   a

                                                                                                                      
102  Como  veremos  más  adelante,  el  ethos  Barroco  
vida,   que   es   la   afirmación  de  sus  raíces,   la   identidad   en   ellas   y   el   juego  que  hay   en   su  teatralidad,   como  
tensión  entre  lo  natural  y  lo  trans-‐natural.      
103Echeverría,  B.      ,  en  Valor  de  uso  y  utopía,  cit.,  p.  165.  
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104  El  ser  humano  tiene  la  necesidad  de   inventar     

para   sus   relaciones   sociales,   lo   que   le   implica   inventarse   procesos   de   reproducción  

material  que  transformen  esas  formas  que  son  las  portadoras  de  la  identidad.     

-‐  

libertad  (sartreana),  lo  que  en  ella  hay  de  inventora  de  formas  cualitativamente  diferentes  

que  no  se  reducen  al  proceso  de  trabajo  en  abstracto  de  valorización  del  valor  económico,  

Así,   no  

sólo  satisface  su  necesidad  general     animal-‐   sino  su   necesidad  de   la   forma  de  esa  cosa  

concreta.   La   libertad   para   Echeverría   está   determinada   por   la  materialidad  misma   de   la  

reproducción   es   repro 105   La  materialidad   del   cuerpo   lleva  

implícita  la  de  su  identidad,  que  tiene  que  concretarse  siempre  nuevamente.  

pecado.  Tampoco  a  un  anclaje  de  lo  humano  en  la  normatividad  de  la  Naturaleza,  

Se  refiere  únicamente  al  hecho  de  que  lo  humano,  sien
no-‐natural,   es   decir,   contingente,   auto-‐fundado,   debe   siempre   construir   sus  

-‐
que  hace  de  ellas  formas  construidas  a  partir  de  proto-‐formas  que  se  encuentran  

ellas  en  calidad  de  substancia  suya.106    

  

                                                                                                                      
104  Cué,   rversión  de   lo  

    
105Ibid,  p.  166.  
106   forma-‐  natural ,    en  Modernidad  y  blanquitud,  Ed.  Era,  México,  2010,  p.  
110.  
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su   conjunto,   cómo   se   mantienen   las   relaciones   sociales   en   el   consumo   y   disfrute   de  

esencialismos,   sustancialismos   o  naturalismos  que  reducen   la  condición   de   lo   humano  a  

sus  características  biológicas.    

De  esta  afirmación,  y  pensando  particularmente  en  el  cuerpo  y  la  corporeidad  capitalistas,  

es   posible   afirmar   que   la   objetivación   que   se   le   hace   al   cuerpo   en   la  modernidad   no   lo  

-‐ Así,  la  producción  

general   considerada   como   un   proceso   completo   de   reproducción   social,   posee   una  

estructura   esencial   que   es   trans-‐histórica,   supra-‐étnica   y   cuya   presencia   adquiere  

actualidad  en  tanto  que  se  manifiesta  dentro  de  un  sinnúmero  de  situaciones  particulares  

étnicas   e   históricas.  

implica   una   ruptura   interna,   una   construcción   consciente   que   le   dé   fundamento   a   su  

-‐ 107  aprendida.  

      

-‐    -‐   que   constituye   a   las   formas  
actuales   la   que  mantiene   en   ellas,   incluso   después   de  milenios   de   acumulación  
histórica   civilizada,   algo  que   las   hace  parecer  arbitrarias  y   por  más   elaboradas  y  

nexo  casi  imperceptible  con  los  actos  arcaicos  de  tras-‐naturalización  que  fundaron  

                                                                                                                      
107 La  existencia  humana     que   implica  ella  misma  una  trans-‐naturalización,  un  violentamiento  (bías)  que  
trasciende  el  orden  de  lo  natural-‐   bla  G.  
Bataille.  Gracias  a  él,  que  violenta  su  existencia  orgánica,  obligándola  a  dar  más  de  sí,  a  rebasar  lo  requerido    

ito   de   lo   fantástico   y   percibir   algo  que,   de  otra  manera,   le   estaría  
n  IV,  El  Juego,  la  Fiesta  y  el  Arte ,  en  Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.204.  
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las   formas  básicas   de   las  múltiples  maneras   de   ser   humano,   las   simbolizaciones  
108    

  

-‐

constante   tensión  entre   la  diversidad  de  sustancias  materiales  y  de   las   formas  concretas  

con   las   que   se   realiza   el   proceso   de   reproducción   social   en   el   que   se   subordina  

encuentra  presente  el  conflicto  fundamental:  entre  lo  social  como  forma  y  lo  natural  como  

sustancia  formada.  

El  ser  humano  no  implica  una  des-‐naturalización  sino  una  trans-‐naturalización  de  
la  naturaleza;  no  se  separa  de  ella  sino  que  crea  su  autonomía  dentro  de  ella;  al  
crear   su   propia   forma   de   ser   animal,   no   se   independiza   de   ella   sino   sólo   la  
trasciende.   La  materialidad  de   su  mundo  es   una  materialidad   a   la   vez   natural   y  
trans-‐ -‐ 109  

El  orden  autónomo  de  la  sociedad,  al  mismo  tiempo  que  mantiene  los  rasgos  generales  de  

la  sustancia  de  la  naturaleza,  los  fuerza  y  recompone  a  su  vigencia  particular:  convierte  a  

la  naturaleza  en  el  material  de  su  propia  creación.  De  ahí  que  el  proceso  de  reproducción  

social   trans-‐naturaliza  el   cumplimiento  de   todas  y  cada  una  de   las   funciones  propias  del  

proceso   de   reproducción   vital.  

continuación  de  lo  natural:  está  del  otro  lado  de  un  abismo  que,  paradójicamente,  dentro  

110    

                                                                                                                      
108 la -‐   ,  en  Modernidad  y  blanquitud,  Ed.  Era,  México,  2010.  p.  
110.  
109Cué,  

cit.    
110   ,  en  Valor  de  Uso  y  Utopía,  cit.,  pp.  194-‐195.  
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En  la  forma  de  la  socialidad,  la  producción/consumo  del  alimento,  la  convivencia  gregaria,  

la   procreación,   el   mantenimiento   de   la   especie,   etc.,   son   funciones   que   el   ser   humano  

cumple   pero   no   por   sí   mismas,   o   por   instinto   animal,   sino   más   bien   las   trasciende  

forma   social-‐natural  

propiamente  dicha  del  proceso  de  reproducción  social  se  constituye  en  torno  al  conflicto  

que   trae  consigo   la   trans-‐naturalización  de   la  vida  animal.  Encarnación  concreta  de  este  

111   He   aquí   otra   característica:   encarnamos,  

concretamos  tanto  la  materia  como  la  forma  de  múltiples  maneras.  De  aquí  se  sostiene  el  

  

donde   lo   humano   es,   de   cierta  manera,   una   perversión   de   lo   natural.   Vivimos   sobre   la  

e  

-‐

sólo   de   manera   concreta   a   través   de   un   juego   de   reciprocidades,   que   no   puede   sino  

singularizarnos,   individualizarnos   o   identificarnos   a   través   de   diversas   formas.   A   las  

estrato  en  el  que  el  sujeto  define  y  redefine  su  propia  identidad.    

El  ritmo  de  la  procreación  humana  tiene  ritmos  sociales  que  se  apoyan  en  el  ritmo  natural,  

una  desincronización  que  explicita  el  hecho  de  su  trans-‐naturalización  de  la  sexualidad,  de  

                                                                                                                      
111  Ibídem.  
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excepciones   en   la   exclusión   del   homosexual,   condiciona   el   appeal   olfativo   al   atractivo  

.112En   este   matiz,   casi  

imperceptible,  se  encuentra  la  profunda  obscuridad  del  objeto  de  su  deseo.    

El   erotismo   aparece   cuando   la   relación   sexual   se   constituye   de  manera   autónoma   y   su  

cifran  

sus  respectivos  mensajes  en  la  actividad  que  ejercen  cada  uno  con  el  cuerpo  del  otro  en  el  

mismo   momento   en   que,   en   reciprocidad,   entregan   el   propio   a   la   actividad   del   otro;  

113   La   concreción  

erótica   invierte   el   orden   de   las   prioridades:   la   procreación   deja   de   ocupar   el   papel  

principal  y  se  vuelve  un  pretexto  no  necesario  o  indispensable  para  la  relación  erótica,  la  

que  deja  el  campo  abierto  para  la  improvisación  de  identidades  inéditas.       

torno   al   ejercicio   de   la   actividad   tan      que   es   el   lenguaje,   en   el   cual   se  

ha  

114  

sexualidad  humana,  a  la  que  se  puede  llamar  eros  o  amor  pasión,  la  ley  de  la  sexualidad  

animal  se  encuentra  vigente;  pero  sólo  lo  está  en  tanto  que  penetrada  y  sometida  por  la  

                                                                                                                      
112   Ilusiones  de  la  modernidad,  cit.,  p.  76.  
113   -‐ Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.  165.    
114   Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.  118.  
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forma   de   una   relación   afectiva   interindividual,   puramente   humana   a   la   que   se   puede  

llamar  filia  o  amor-‐ 115    

La  característica  de  ser  humanos  es  que  tenemos  que  serlo  de  manera  diferente,  puesto  

que  solo  podemos  serlo  de  manera  concreta  en  la  que  se  abre  la  posibilidad  del  juego  de  

reciprocidades   que   nos   singulariza   o   nos   identifica   bajo   diversas   formas,   no   sólo   con   el  

otro,   con   la   relación   externa,   sino   sobre   todo,   con   lo   otro   de   sí   mismo:   nuestra  

corporeidad,  una  red  de  relaciones  de  interioridad  que  la  convierte  en  una  individualidad,  

nuestra  mismidad  concreta.      

de  l
la   misma   sería   seguramente,   junto   con   otras   mutaciones   básicas,   como   por  

en   cambio,   lo   que  definió   esa  polaridad  masculino   /femenino  particularizándola  
como  una  relación  de  conflicto  y  complementariedad  dentro  de  una  pareja  sexual,  
la   pareja   constituida   por   lo  masculino   identificado   como   hombre-‐Guerrero   y   lo  
femenino  identificado  como  mujer-‐Madre.  En  todos  los  casos  de  las  muy  variadas  
figuras  que  el  ser  humano  ha  dado  a  esta  oposición  entre  el  Protector  proveedor  y  
la   Procreadora   administradora   se   trata   siempre   de   una   elección   civilizatoria   del  
mismo   orden   que   el   de   la   elección   que   particularizó   a   las   sociedades   humanas  

similares  que  tienen  que  ver  con  las  funciones  más  esenciales  de  la  vida  humana.  
Todas  ellas  son  opciones  civilizatorias  que,  si  bien  no   implican   la  constitución  de  

humano  producti 116    

  

Por  eso  igual  que  es  posible  pensar  que  el  ser  humano  del  futuro  no  será  ya  hombre  del  

maíz   o   del   trigo   o   del   arroz,   no   es   tampoco   imposible   pensar   ahora   en   una   distinta  

                                                                                                                      
115   Ilusiones  de   la  modernidad,  cit.,  p.  76.  Las  cursivas  
son  mías.      
116   Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.140.  
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configuración  de  lo  masculino-‐femenino

y     

e   los   hombres   y   las  

mujeres  y  desde  ellas  quizá  nuevas  formas  de  familia,  nuevas  estrategias  de  reproducción  

de   la   especie   y   también   nuevos   caminos   de   expresión   de   la   sexualidad,   más   simétricos,  

más  polimorfos  y  más  libres  en  su  capacidad  de  generar  nuevas  figuras  e  identidades  para  

esa  polaridad  de  lo  masculino  y  lo  femenino.    

-‐ -‐

nihilo   es   la   razón   de   que   la   simbolización   elemental   del   código   del   comportamiento  

humano  no  sea  

hay  una  imbricación  entre  la  esfera  de  la  expresión  con  la  del  contenido.    

-‐ -‐
semiótica,  orgánica,  instintiva,  que  no  es  anulada  por  la  otra  necesidad  que  viene  
en   lugar   de   ella,   puesta   por   la   semiosis   humana,   sino   sólo   refuncionalizada,  
aunque  no   lo   sea   radicalmente.   La   animalidad,  modo  de   ser   de  un  determinado  
organismo   en   medio   de   la   naturaleza,   implica   en   cada   caso   una   determinada  
estrategia   de   superviviencia;   es   una   estrategia   que   permanece   en   calidad   de  

las  condiciones  naturales  específicas,   lo  mismo  del  cuerpo  que  del   territorio,  que  
117      

  

Lo   que   implica   que   los   cuerpos   humanos,   para   ser   tales,   requieren   tensar   sus   impulsos  

vitales   con   el   acto   de   reconocimiento   recíproco   de   su   forma,   un   acto   contradictorio   y  

afirmativo  a  la  vez,  es  decir,  un  acto  dialéctico.  El  cuerpo  adquiere  su  concreción  a  partir  

de   formas   específicas   de   significación   concreta,   cargadas   de   sentidos   múltiples,  

                                                                                                                      
117  Ibíd.  p.  136.  
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portadores   de   mensajes   y   vehículos   de   códigos,   y   por   ende   corporeidades   dotadas   de  

ident

modifica  su  cuerpo  y  el  entorno  de  éste  sino  la  naturaleza  misma  de  ambos;  introduce  un  

118   De   manera   que   la  

no   implica   una   des-‐naturalización   ni   tampoco   una   potenciación   o  

-‐

separa   de   ella   sino   que   crea   su   autonomía   dentro   de   ella.   El   ser   humano   está   siempre  

ns-‐   

De  este  modo,  al  reproducirse  como  especie,  el  ser  humano  lo  hace  siempre  de  un  modo  

innovador,   siempre   cambiante,   constantemente   transformando   algo   un   poco   diferente,  

tanto  de  su  cuerpo  humano  que  muta,  y  re-‐propone  a  su  cuerpo  biológico,  como  también  

a   su   corporeidad   humana   y   con   ella   tanto   a   su   identidad   social,   individual   y   colectiva,  

es  una  estructura  dada,  o  un  ser  ya  definido  e  inmutable,  sino  una  condición  cambiante  y  

perpetuamente   mudable,   como   lo   son   igualmente   el   cuerpo   humano   y   la   corporeidad  

social.   Esto   nos   lleva   a   observar   que   producimos   y   consumimos   objetos   de   una  

hecho  de  dar  sentido,  

forma  y   significación  a  cada  cosa,  acto,  palabra;  es   decir,  el   ser  humano  se  mueve  en  el  

que  corporeizamos.  

                                                                                                                      
118Cué,   rversión  de   lo  

    



64  
  

2.3    Corporeidad  y  Semiosis.  

Para  Bolívar  Echeverría,  la  identidad  se  construye  inicial  y  básicamente  en  la  práctica  de  la  

vida  cotidiana,  no  es  algo  que  se  origina  en  el  discurso  o  espíritu  para  decodificarse  en  esa  

misma  vida  práctica.  Por  ello  quiere  mostrar  la  necesidad  de  que  el  sentido  de  lo  que  se  

hace  es  inmanente  al  hacer  mismo;  es  decir,  muestra  cómo  al  producir  y  consumir  cosas  

a,   nuestro   cuerpo,   es   necesario   suponerla   y   asumirla  

simultáneamente  como  un  proceso  semiótico.  Tanto  la  substancia      lo  animal     como  la  

forma   lo   social      están   constantemente   interactuando   en   la   materialidad   propia   de   lo  

humano.    

No   sólo   consume   la   protección  que  da   a   su   cuerpo  una  prenda  de   vestir   sino   el  
diseño,  el  color,  la  forma  de  esa  prenda;  no  sólo  consume  el  alimento  que  le  da  a  
su   cuerpo   un   determinado   manjar   sino   el   sabor,   es   decir,   la   forma   de   ese  

tensión  
comunicativa   que   gravita   entre   el   productor   y   el   consumidor;   es   un   objeto  
inmediatamente  significativo.119  

El   sentido   característico   del   proceso   de   reproducción,   como   proceso   propiamente  

humano,   no   se   manifiesta   solamente   en   el   funcionamiento   y   en   la   constitución   de   los  

factores  (sujetivo  y  objetivo)  que  intervienen  en  él.  Igualmente  se  despliegan  en  toda  una  

dimensión   de   la   existencia   productivo/consuntiva   propiamente   semiótica,   y   que   es  

                                                                                                                      
119   Véase   Fernand   Braudel,   Civilización  material,   economía   y   capitalismo,   Tomo   1,   Las   estructuras   de   lo  
cotidiano,   Ed.  Alianza,  Madrid,   1984,   y  Norbert   Elías,   El   proceso   de   la   civilización,   Ed.   FCE,  México,   2008.    

   habla   del   hecho   civilizatorio   originario   que   permitió   a   ciertos   grupos   humanos   vencer  
paulatinamente   la   situación   de   escasez   mediante   la   producción   especialmente   abundante   de   un  
determinado   alimento;   un   hecho  que   les   aseguró   la   supervivencia.   (Pero)   que   sólo   son   invocadas   como  
definitorias   de   las   identidades   actuales   por   ideologías   aberrantes   como   las   del   nazismo.   El   recurso   a   lo  
originario   aparece   siempre   que   alguna   nación   agresiva   necesita   que   sus   miembros   cierren   filas   para  

Alberto  entrevista  con  
.        
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también   exclusiva   del   universo   total:   el   lenguaje   o   proceso   semiótico   independiente.   El  

sujeto   al   apropiarse   de   la   naturaleza   también,   simultáneamente,   se   auto-‐transforma;   al  

producir   y   consumir   objetos   también   produce   y   consume   significaciones.   Producir   y  

apropiarse  

de  la  naturaleza  es  convertirla  en  significativa.    

Es   importante   explicitar,   como   lo   hace   Echeverría,   la   consustancialidad   que   hay   entre  

producir   y   significar,   elementos   que   se   encuentran   ocultos   bajo   el   logocentrismo   de   la  

ya   por   una   decisión   tomada   dentro   del   Universo   humano   modelado   con   el   discurso  

lingüístico,   sino   sobre   canales   semióticos   que   son   tan   originarios   o   más   que   el   propio  

  .120      

Las  condiciones  requeridas  para  que  tenga  lugar  la  simbolización;  es  decir,  aquella  acción  

a   un   tiempo   significadora   (sobre   el   contacto)   y   apropiativa   (sobre   el   referente),   se  

encuentra   establecida   en   el   código.   Con   otras   palabras,   la   dimensión   semiótica   del  

proceso  de  reproducción  social  consiste  en  un  producir/cifrar  y  en  un  consumir/descifrar  

objetos/significaciones  que  sólo  puede  llevarse  a  cabo  en  la  medida  en  que  usa  un  código  

diferente  a  todos  los  que  rigen  el  comportamiento  de  los  seres  vivos  puramente  naturales;  

un  código  que  al  ser  empleado  para  constituir  el  sentido  de  las  cosas,  exige  ser  él  mismo,  

simultáneamente,   re-‐constituido,   reafirmado   con   la   misma   o   con   otra   constitución.   De  

manera   que   el   proceso   de   producción/consumo,   como   proceso   de   comunicación/  

interpretación,  es  un  proceso  no  sólo  de  significar  sino  igualmente  de  meta-‐significar.  
                                                                                                                      
120Ibídem.    
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Tal  como  el  campo  instrumental  al  que  pertenece,  el  código  tiene  una  historia  porque  el  

proceso  de  comunicación/  interpretación  no  sólo  se  cumple  con  él  sino  en  él;  porque    él  

mismo,   al   servir   en   lo   manifiesto,   se   modifica   en   lo   profundo.  

principio   que   corresponde   al   ser   humano,   lo   mismo   singular   que   colectivo,   un   juego  

permanente  de  auto-‐identificación,  un  animal   libre  para  hacer  y   rehacer   su  propia  polis,  

un  zoon  politikón.  

La  posibilidad  de  este  significar  libre  o  meta-‐significador  se  encuentra  garantizada  por  el  

propio   código   del   comportamiento   humano.   El   código   requiere   un   doble   nivel   en   esa  

articulación

significativa;  y  un  segundo  nivel,  en  el  que  la  libertad  se  ejerce  y  la  forma  significativa,  la  

combinación  entre  figura  y  ubicación  de  esa  forma,  debe  ser,  ineludiblemente  inventada.  

Es  importante  reiterar  que  el  código  se  establece  siempre  a  partir  de  una  materialidad,  ya  

que   es   sólo   sobre   la   base   de   esta   comunicación/   interpretación   espontánea,   primaria   o  

   que   se   levanta   la   comunicación/   interpretación   propiamente  

libre   o   humana,   sea   para   escapar   a   una   imposición,   sea   para   adaptarse   a   ella,   como  

Echeverría  desarrolló  en  las  definiciones  de  los  cuatro  éthos.      

En  tanto  que  tengamos  existencia,  nuestra  concreción  humana  está  ahí,  pero  no  está  sólo  

en   tanto   que   el   código   del   lenguaje   (hablado)   sino   que   es   una   experiencia   vital   que   se  

define  sólo  a  partir  de  esta   relación  de   identidad  con   la  naturaleza  y  con   los  otros   seres  

humanos.     
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como   los   ejemplares   gregarios   -‐,   en   la   medida   en   que   todo   acto   de   cada   uno   de   ellos  

121      

Para  profundizar  en  las  implicaciones  que  conlleva  la  producción  y  significación  propia  de  

hizo  uso  de  la  reflexión  tanto  de  Hjelmslev  como  de  Jakobson  para  determinar  tanto  los  

límites   como   las   posibles   rupturas   del   código   humano.   Así   nos   dice   que   todo   proceso  

semiótico   ha   debido   centrarse   en   la   función   apropiativa,   sea   práctica   general   o  

propiamente   referencial   o   cognoscitiva,   ésta   relación   determina   el   código   de  

comunicación,  y  hace  que  las  coordenadas  de  éste  mismo  se  desfragmenten.  

En   estas   condiciones,   significar   con   verdad,   esto   es,   con   adecuación   respecto  de   la  
tendencia  estructural  o  básica  que  sigue  el  devenir  de   la  praxis  social,  parece  ser   lo  
mismo  que  significar  con  adecuación  respecto  de   la  configuración  capitalista  de  esta  
tendencia.  Por  ello,  el  sentido  o  la  significatividad  estructural  o  básica  que  ella  tiene  
como   todo   objeto   práctico   es   tratada   diría   Hjelmslev   en   La   stratification   du  
langage-‐   como   simple   material   y   convertida   en   la   sustancia   (II)   de   una   forma   (I)  
superpuesta  y  parasitaria  que  la  configura  de  un  modo  particular  (capitalista).  En  ella,  

122      

Hjelmslev  afirmó  que  el  signo  no  se  constituye  sólo  como  la  conjunción  de  un  significante  

y  un  significado,  -‐ -‐  

sino   también   simultáneamente      como   la   donación   de   la   forma   a   una   sustancia.   La  

comunicación,   decía   Jakobson,  no  consiste  sólo   en   usar  un  código   para  cifrar  y  descifrar  

mensajes  sino  también  en  actuar  sobre  el  propio  código,  en  alterarlo  en  y  a  través  del  uso  

que  hacemos  de  él.  El  código  tiene  una  historia.  Hjelmslev    aporta  el  fundamento  teórico  a  

                                                                                                                      
121  Echeverría,  B.   ,  en  Valor  de  uso  y  utopía,  cit.,  p.173.  
122     El  discurso  crítico  de  Marx,  cit.,  p.  45.      
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reconfiguran   las   condiciones.   El   código   es   el   que   abre   el   campo   para   la   producción   y  

-‐

está  en  proceso  de  hacerse,  de  ratificarse  y  reconstruirse  constantemente.123  

Para   dar   explicación   a   la   relación   entre   producir   y   significar   Bolívar   Echeverría   utiliza   el  

124  Si  viéramos  el  Código  a   través  

de  un  plano  cartesiano,  en  el  que  las  coordenadas  (que  se  encuentran  en  un  primer  plano)  

pasan  del  punto  A  (expresivo)  al  punto  B  (apelativo),  en  este  trayecto  se  da  el  proceso  de  

autorrealización   del   sujeto,  en   él  el   sujeto   requiere  de   entrar  en  contacto  con   el   código  

colectivo,   que   le   marca   de   manera   vertical   los   referentes   determinados   por   lo   sémico  

(usos  del  habla)  a   lo  meta-‐sémico   o  metalingüístico   (estructura  de   la   lengua).   La   tensión  

que   hay   entre   ambos   puntos   cardinales   (expresivo,   apelativo)   está   determinada   por   lo  

meta-‐sémico,  que  le  marca  los  límites  de  la  significación  al  sujeto.    

Este   esquema   es   importante   porque   a   partir   de   lo   meta-‐sémico   es   que   se   definen   los  

límites  entre  lo  sagrado  y  lo  profano;  el  fundamento  y  los  límites  entre  el  código  social  y  la  

-‐funcionalizan  y  se  marcan  los  límites  

entre   aquello   de   la   animalidad   humana   que   recibió   un   sentido   humano,   lo   que   es  

considerado   la   parte   constitutiva   de   la   forma   de   la   socialidad   del   sujeto   y   lo   que   será  

rechazado,  que  no  es  funcional  para  el  código  social.    

                                                                                                                      
123  Cué,   ultura  e   Identidad,   lo  humano  como  perversión  de   lo  

  
124   ,  en  Definición  de  la  cultura,  cit.,  p.  89.  
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Toda  la  historia  de  la  vida  humana  ha  estado  determinada  por  trascender  las  condiciones  

de  escasez  tratando  de  alcanzar  un  excedente  de  la  naturaleza  (lo  Otro)  y  obtener  por  lo  

-‐

extra-‐ordinario,  lo  discontinuo.  En  lo  sémico,  por  otro  lado,  se  encuentra  el  uso  cotidiano  

con   lo   apelativo   como   proceso   de   autorealización   por   el   que   transita   el   sujeto   para  

generarse   su   identidad.   En   el   punto   de   tensión   entre   lo   sémico-‐   metasémico   y   de   lo  

expresivo-‐  apelativo  se  encuentra  lo  propiamente  político,  en  el  que  Echeverría  hace  tanto  

hincapié.   Lo   político  como   lo  propiamente   humano  se  encuentra  en   esta   tensión,   no  es  

una  sustancia  o  potencia  separada  de  las  condiciones  en  las  que  se  produce  y  significa  la  

existencia.      

Así  entonces,  y  como  consecuencia  de  esta  tensión  significativa,  podemos  afirmar  que  la  

relación   habida   con   nuestro   propio   cuerpo   está   mediada   también   por   los   códigos   del  

habla  y   sus  usos;   las   formas  e   identidades   de   la  corporeidad   no   están  dadas  de  manera  

natural   sino   que   son   también   artificiales,   creadas   culturalmente   pero   con   repercusión  

material,  natural.    

En  el  cuerpo  humano  se  metamorfosea  una  dualidad  básica  entre  lo  consciente  regido  por  

la   estructura   semiótica/práctica   del   código   social,   que   norma   y   marca   los   ritmos  

cotidianos  y   lo   inconsciente   pulsional  que   requiere   ir  más  allá  del  código,   trascender   los  

tensiones   y   su   ruptura   encontramos,   de   manera   muy   general,   el   reconocimiento   del  

vínculo  ontológico  entre   lo  político  y   la   identidad,  con  su   ruptura  desquiciante,  animal  o  
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pulsional,   que   se   distingue   radicalmente   y   disiente   del   código   social   establecido.  

Echeverría  hace  referencia  a  la  distinción  que  Sigmund  Freud  delimitó  entre  las  tensiones  

-‐

comportamiento   establecidas   en   el   código   donde   se   prescribe   el   comportamiento   del  

-‐

naturalizado  del  ser  humano  frente  al  del  animal    

el  conflicto  entre  estos  dos  niveles  de  su  comportamiento,  y  que  él  mismo  consiste  

-‐
.125    

Una   serie   de   impulsos   animales   tienen   que   ser   reprimidos   para   que   las   formas   sociales  

tengan   lugar,   y   junto   con   ello,   a   la   par,   se   encuentre   otro   efecto   que   es   el   de   la  

-‐consuntivas  se  cumplen  

en   lugar   de   otras,   poniéndose   como   equivalentes,   o   aún   más,   mejorándolas   como  

-‐

  

Es  en  la  negación  de  las  diversas  formas  de  materialización  o  trans-‐naturalización  donde  

se  encuentra  la  sustitución  y  negación  de  muchas  de  las  vías  de  relación  comunicativa  que  

                                                                                                                      
125  Echeverría,  Bolívar,   ,  en  Definición  de  la  cultura,  cit.,  pp.  156-‐158.  
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se  dan  en  el  reino  animal  y  que  rebasan  el  esquema  de  los  cinco  sentidos  de  los  sujetos  

humanos.    

Son  vías  que  han  sido  desechadas  por  ser  estorbosas  para  el   logocentrismo  y  su  
preferencia  por  los  sentidos  de  la  vista  y  el  oído,  pero  que  existieron  seguramente  
en  el  material  animal  sometido  al  proceso  de  trans-‐naturalización  humana.  Estas  
posibilidades  no  funcionalizadas  en  términos  sociales  permanecen  sin  embargo  
mal   sustituidas   o  mal   sublimadas      en   el   proceso   de   reproducción   social   como  

  

Es  muy  significativa  la  nota  que  explica  a  este  párrafo  maravilloso:    

Muchas  de  estas  facultades  enterradas  en  el  cuerpo  humano,  vías  de  relación  de  la  
naturaleza  y  con  los  otros,  que  todavía  en  sociedades  arcaicas  fueron  recordadas  e  
integradas   en   sus   formas   sociales   específicas,   que   fueron   respetadas   y  
sangrientamente   reprimidas   por   la   Europa   cristiana,   solo   fueron   cauterizadas  
definitivamente   ya   muy   tarde,   cuando   el   mundo   burgués   citadino   se   impuso  
definitivamente  sobre  el  mundo  rural.126  

La   comunicación   olfativa,   el   contacto   táctil,   la   gestualidad   corporal,   etc.,   son   canales  

semióticos   que   sin   haber   nacido   al   amparo   de   la   construcción   lingüística   del   mundo   se  

encuentran,  sin  embargo,  subordinados  a  sus  determinaciones.127      

Para   efectos   sobre   la   reflexión      del   cuerpo,   las   citas   precedentes   adquieren   relevancia  

porque  nos  permiten   reflexionar  sobre  varias  de   las   facultades   que  han  sido  enterradas,  

mal  sustituidas  o  mal  sublimadas  por  las  lógicas  imperantes,  pero  que  están  latentes  como  

-‐

o  establecido.    

                                                                                                                      
126Eche -‐ Definición   de   la   Cultura,   Coedición,   Ed.   Ítaca-‐   Ed.  UNAM,  
México,  2001,  p.162.  
127 Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.  120.  
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Así,  el  ser  humano  transforma,  para  bien  y  para  mal,  sacrifica  su  reproducción  física  (la  de  

apareamiento)  por  su   reproducción   formal   (política  y  erótica).   Por  eso  Engels  afirmó,  en  

La   Ideología   Alemana,  

aparte   de   todos   los   otros   tipos   de   materialidad   con   los   que   tiene   que   ver.   Esta  

sobre  la  cual  ejerce  su  traba socialidad  misma  de  éste  

existe  como  materia  con  la  que  él,  como  totalización  de  individuos  sociales,  construye  su  

identidad  y   la   identidad  diferencial  de  sus  miembros.  El   ser   sujeto,   la   sujetidad,   consiste  

así  en  la  ca 128  

-‐

elección  de  identidad,  y  ésta  tiene  lugar  siempre  en  una  situación  que  la  vuelve  posible,  en  

un  marco  determinado   de  condiciones  y  acontecimientos   naturales,   tanto  étnicos  como  

territoriales.   El   sujeto   procura   un   pacto   entre   el  mantenimiento   y   cultivo   de   la   peculiar  

manera   en   la   que   se   logró   su   trans-‐naturalización,   una   selección   que   puede   reasumir   y  

potenciar  de  

sus   versiones   más   complejas   y   reelaboradas,   la   forma   social-‐natural   atraviesa   por   una  

129  

Nos   encontramos   constantemente   con   la   necesidad   de   re-‐crearnos,   de   darle   forma   a   la  

                                                                                                                      
128   ,  en  Valor  de  Uso  y  Utopía,  cit.,  p.  166.  
129  Ibíd.  p.196.    
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son   la   materia   con   la   cual   ejercemos   nuestra   capacidad   transformadora.   En   el   cuerpo  

humano   se   da   constantemente   una   relación   entre   la   materia   y   la   forma,   ambas   están  

determinadas  por  su  reproducción  social,  por  las  relaciones  sociales  que  le  imprimen  una  

característica  particular  de  sí  al  cuerpo,  una  forma  concreta  que  es  su  identidad.     

Así   la   materialidad,   nuestro   cuerpo,   no   es   solamente   animal,   como   lo   ve   la   visión  

130  moderna,  que  separa  al  cuerpo  del  espíritu;  denigrando  al  primero  como  

la  

-‐

(materia-‐cuerpo)   sino   que   constantemente   la   trasciende   dialécticamente;   es   decir,  

conservando   su   naturaleza   (la   animalidad)   pero   transformándola,   manteniendo   la  

sentido  dotando  de  formas  e  identidades  recíprocas.    

Un  nexo  profundo,   fundamental,   conecta   conflictivamente   al   ser   humano   con  el  
episodio  singular  en  el  que  se  constituyó  como  tal;  una  toma  de  distancia    que  es  a  
la   vez   un   compromiso   con  el   tipo  peculiar   de   animal   que  hubiera  podido   seguir  
siendo,  con  las  aptitudes  y  las  necesidades  de  su  cuerpo,  con  el  programa  de  vida  y  

cuerpo.131  

La   tensión   de   la   forma   humana   en   el   cuerpo   se   da   a   partir   de   la   forma   animal,   este  

proceso  de  meta   o   trans-‐naturalización  es  un   proceso  conflictivo  en   el  que   lo  animal  no  

permanece  en  lo  social  sólo  como  huella  o  cicatriz  de  la  agresividad  instintiva  sino,  sobre  

                                                                                                                      
130  Bolívar  cita  a  Richard  von  Kraff   Ebing,  Psychopatia  sexualis  
ser  humano  moderno.    
131   Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.  136.  
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ue   habita   en   lo   que   la   propia   forma  

132   El   cuerpo   humano   está   también   así,   en   tensión  

constante   con   esta   corporeidad   construida   socialmente.   Cuerpo      corporeidad   es   la  

stra  naturaleza.    

código   imperante,   como   es   el   del   registro   de   la   economía   capitalista,   sino   que   en   la  

concreción  de  esa  identidad  que  se  corporeiza,  está  constituida  en  ella  la  asunción  por  el  

-‐

humana.    

El  modo  en  el  que  se  concreta   la   trans-‐naturalización  a   través  de   la   forma  social-‐natural  

del  proceso  de   producción  social  examina   lo  que  acontece  con   la  producción/  consumo,  

tanto  práctica  como  semióticamente,  cuando  su  realización  no  es  sólo  libre  en  abstracto,  

sino   libre   y   comprometida   con   un   proyecto   peculiar   de   humanidad.  

-‐

enfática   en   la  vida   real   cuando   el  desarrollo  capitalista  hace  estallar  en   todas  partes   los  

milenarios   equilibrios   locales   entre   el   sistema   de   necesidades   de   consumo   y   el   de   las  

133  Aunque  el  desarrollo   -‐ l  

                                                                                                                      
132  Echeverría,  Bolívar,   ,  en  Definición  de  la  cultura,  cit.,  p.  167.  
133 -‐

C Valor  de  Uso  y  Utopía,  cit.,    p.  156.      
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nto  tenían  una  formulación  incipiente,  y  no  era  aún  

tiempo  para  su  elaboración  desarrollada,  ambos  son  conceptos  angulares  a  partir  de   los  

  

Por   este   hecho,   el   de   la   simultaneidad   humana   del   producir   con   el   significar,   y   el   del  

objeto   producido/significante   que  es   su   resultado,  es   por   lo  que,  entre   otras   razones,   el  

cuerpo  humano  nunca  puede  ser  reducido  a  su  pura  dimensión  biológica,  a  su  materialidad  

como  ente  vivo  funcional  porque  él  mismo  es  fruto  de  su  propia  auto-‐reproducción  y,  por  

ende,  un   cuerpo   biológico  siempre  significante   en   términos   sociales,   cargado   de  sentido  

semiótico,   portador   de   mensajes   humanos   e   inmerso   en   el   juego   de   su   lectura   y  

desciframiento  a  partir  del  código  lingüístico  humano.  

Después  de  que  el  cuerpo  biológico  se  trans-‐naturaliza  y  adquiere  su  dimensión  de  cuerpo  

humano  (significante  y  parte  esencial  de  la  semiosis  humana  social),  avanza  un  paso  más  

para   definir   y   re-‐definir,   en   cada   nuevo   ciclo   de   su   auto-‐   reproducción,   una   identidad  

social   concreta,   una   expresión   política   particular,   convirtiéndose   así   en   verdadera  

sta   corporeidad   social   la   que   parece   tender   a  

desvanecerse   en   la   modernidad   capitalista   porque   tiene   que   ver   con   la   experiencia   de  

apertura  con  la  Otredad,  la  que  se  da  necesariamente  de  forma  semiótica  y  práctica,  pero  

que   no   termina   nunca   por   anularse   del   todo.   Como   lo   afirma   Bolívar   Echeverría  

   festivo   en   el   ethos  

barroco.    
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  CORPOREIDAD  ERÓTICA.    

Un  infierno  está  desatado  en  el  alma  de  la  mercancía134  

para  cambiarle  el  alma  a  alguien,  es  indispensable  sustituirle  
también  el  cuerpo.    

Bolívar  Echeverría,  Ziranda.      

  

3.1   

El   cuerpo   humano   no   puede   verse   sin   su   expresión   instrumental.   El   cuerpo   es   un  

instrumento   (objeto   práctico)  que  produce,   significa  y  contiene,  a   su  modo,  al  Universo,  

en   tanto  que   recupera  y   le  da  sentido  a  un   fragmento  de  él.  De  aquí,   se  sostiene  que  el  

-‐

en   el   que   se   concreta   esta   tensión   (producir   y   significar)   es   que   infiero   el   concepto   de  

  

La  naturaleza  del  homínido  es,  podríamos  decir,  incompleta;  tiene  que  producirse  siempre  

desde   el   inicio,   no   está   acabada   como   la   de   los   otros   animales135.   El   ser   humano   es  

                                                                                                                      
134  Benjamín,  Walter,  El  libro  de  los  Pasajes,  Ed.  Akal,  Madrid,  2005,  p.466.          
135   Bolívar   Echeverría   hace   referencia   a   los   estudios  de   antropología   cultural   de  Géza  Roheim,   que  
fueron  inspirados  en  la  teoría  psicoanalítica  de  Freud,  para  evidenciar  cómo  en  la  transnaturalización:  
a del   cuerpo   humano,   le   es   inherente   la   violencia  

,   que   se   ocupa   ante   todo   en   reproducir   su  
socialidad,   es  
Sólo  en  el  caso  de   los  animales  humanos  se  da  el  hecho,  por  ejemplo,  de  que  el   recién  nacido  sea  
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136,   sin   embargo   esa   violencia   que   lo   lanza   y   lo   aleja,   bien   del  

estado   de   divinidad   (como   creación)   o   bien   de   inacabamiento   (como   entidad   sólo  

para  su  sobrevivencia  y  con  ello,  para  iniciar  la  construcción  de  su  humanidad.  Desde  su  

naci

fueron  actos  que  transformaron  la  violencia  de  su  precariedad,  trans-‐naturalizándose  para  

ir  más  allá  de   la  angustia  que   implicaba  su  consciencia  del  devenir,  entrando  con  ello,  a  

una   temporalidad   propia137.   La   trans-‐naturalización   es   un   cierto   grado   de   violencia,   una  

tensión   entre   el   respeto   de   normas   y   leyes   que   permiten   la   sobrevivencia   colectiva,  

grupal,  o   la   sublimación  del  acto  animal   ritualizado  en   lo  sagrado;  ambos  crearon,  como  

analizó  Freud,  la  cultura.      

El  proceso  de  reproducción  de   los  seres   humanos  ha   ido  haciendo  violencia  a   la  
naturaleza   hasta   ganarle   una   parte   del   tiempo   de   ma
poder   imprimir  en  el  organismo,  cuando  todavía  su  maleabilidad  es  muy  grande,  
un  cierto  tipo  de  comportamiento  que  sólo  puede  ser  usado  adecuadamente  por  

  un  
código   en   dos   planos   de   articulación   como   es   el   código   específico   de   la  
comunicación  social,  práctica  y  lingüística.  Sólo  él  podrá  aprender,  por  lo  tanto,  a  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
prolongación  de   la   inmadurez   orgánica  más   allá   del   nacimiento  o  fuera   del   seno  materno   es,   para  

ras-‐ ,  en  Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.  159.  
136     radical  del  estar  expulsados  del  Paraíso,  de  

a  y  
Valor  de  uso  y  utopía,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  1998.p.  109.  

137  El  cuerpo  contiene  una  apertura  activa-‐  creativa  de  disfrute  del  cuerpo  y  una  apertura  pasiva-‐  de  goce  de  
ese  mismo  disfrute.  Esta  apertura  se  lleva  a  cabo  a  través  de  dos  temporalidades.  En  esta  tensión  ontológica  

reducen   al   tiempo  productivo   y   al   tiempo  de   descanso   y   distracción,   por   lo   que   el   tiempo   imaginario   se  
borra  o  mixtifica  haciendo  que  lo  temporal  sagrado  se  reduzca  al  individuo  en  su  concreción  atomizada.    
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combinar  elementos  que  no  son  significativos  por  sí  mismos  y  a  construir  con  ellos  
totalidades  significativas.138    

Así,   por   ejemplo,   el   ritmo   de   la   procreación   humana   no   se   basa   en   los   ritmos   de   la  

procreación   animal,   sino   que   los   transgrede   y   transforma,   manifestándose   en   esta  

disincronía  trans-‐naturalizada  de  la  sexualidad  como  cortejo  lúdico,  en  su  

como  erotismo.  La  procreación  transnaturalizada  no  deja  de  ser  una  relación  básicamente  

animal  pero  subordinada  a  otra  relación  de  tipo  creativa,  de  reconocimiento  propiamente  

erótico.  

139)  ha  sido  una   disciplina   (ascesis)   que   lleva  a  cambiar  un   papel  precario  y  

elemental   de   comportamiento,   por   otro   más   pleno   y   satisfactorio,   es   una   violencia  

intersubjetiva   que   prevalece   en   el   mundo   del   erotismo,   como   una   peculiar   manera   de  

ejercer   la   violencia   contra   la   continuidad   de   la   vida   animal   natural   para   proponer   otras  

formas  que,  siendo  naturales  (animales)  también  recrean  su  artificialidad  (cultural).    

La  violencia  primitiva  fascina  por  lo  que  en  ella  hay  de  un  sobreponerse  a  la  nada.  
Nacida  en  virtud  de  una  peculiar  estrategia  de  sobrevivencia,  de  rebeldía  frente  a  
la   condena   a   muerte   que   el   conjunto   de   la   vida   animal   dicta   contra   la   vida  
humana,  la  comunidad  arcaica  ve  frente  a  la  fórmula  de  esa  estrategia  el  secreto    
que  garantiza  la  existencia  misma  de  ella  y  su  mundo.  La  fórmula  en  la  estrategia  
de  sobrevivencia  en  torno  a   la  cual  se  constituye   la  comunidad  arcaica  es  puesta  
por   ésta   en   calidad   de   núcleo   de   la   forma   que   la   distingue,   de   su   identidad   o  
mismidad,  y  al  mismo  tiempo  de  garantía  de  su  permanencia  en  el  mundo.140    

La   violencia   subyace   en   todas   las   constricciones   del   mundo   social   desde   las   épocas  

arcaicas   hasta   nuestros   días.   La   violencia   como   técne   expulsa   de   su   naturalidad   al   ser  

humano   al   repri
                                                                                                                      
138  Eche ras-‐ ,  en  Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.  159.  
139   Valor  de  uso  y  utopía,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  1998,  p.  
109.  
140  Ibídem.  
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de  la  necesidad  estratégica  de  sacrificar  ciertas  posibilidades  de  vida  a  favor  de  otras,  en  

medio  de   la  escasez   de   oportunidades  de  vida   o  de   la  hostilidad  de   lo  extrahumano;   en  

este   sentido   B.   Echeverría   evidencia   uno   de   los   eslabones   que   marcan   el   rumbo   en   la  

concreción  humana:  

humanización   o   trans-‐naturalización   entrega   la   clave   para   la   comprensión   de   los  

innumerables  intentos  de  regresión  al  productivismo  sexual  animal  que  han  puesto  límites  

a  la  erotización  de  la  sexualidad  humana  y  que  han  dado  lugar  a  los  también  innumerables  

usos   141    

La  manifestación  de  la  violencia  arcaica  o  pre-‐moderna  se  modifica  radicalmente  al  dejar  

de  presentarse   de  modo  abierto  y   brutal,  para   reproducirse  ahora  por  medio   de   formas  

más  sutiles  y  encubiertas142.  En  este  sistema  se  requiere  que  la  violencia  se  mixtifique;  es  

relaciones  interindividuales  violentas  se  encuentren  bajo  el  signo  de  la  armonía.  Con  ello  

                                                                                                                      
141  Ibíd.  p.  165.  
142  

  
conlleva  implícitamente  el  aumento  de  la  productividad  a  través  de  la  tecnología;  entre  más  avanzada  esté  
la  tecnología  productivista,  cada  vez  es  más  barata  la  fuerza  de  trabajo,  y  el  obrero  tiene  que  ingeniárselas  
para  sobrevivir  con  menos  salario.  En  la  subsunción  real  se  controla  y  castiga  la  capacidad  del  trabajo  para  

formal  y  subsunción  real  del  proceso  de  trabajo  al  p
de  1861-‐1863.  Selec.  y  trad.  Bolívar  Echeverría.  México,  Ed.  Ítaca,  México,  2005  y,  también,  del  mismo  autor,    
la  obra  El  capital.  Capítulo  VI  (inédito),  Ed.  Signos,  Buenos  Aires,  1971.      
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.  143    

cuerpo,   pero   la   soberanía   que   detenta   está   programada   de   antemano   para  
ejercerse,   sobre   la   base   de   esa   humanidad   disminuida,   como   represión   de   la  
corporeidad  animal  del  mismo.  De  ser  el  conjunto  de   los  modos  que  tiene  el  ser  
humano   de   estar   concretamente   en   el   mundo,   el   cuerpo   es   convertido   en   el  
instrumento   animal   de   una   sola   y   peculiar   manera   de   estar   en   él,   la   de   una  
apropiación  del  mismo  dirigida   a  reproducirlo   en  calidad  de  medio  para  un  afán  
productivo  sin  principio  ni  fin.144  
    

La  violencia  es  por  lo  tanto,  una  constante  que  la  modernidad  capitalista  intenta  ocultar  o  

mixtificar  para  cambiar  

fetiche-‐d

  

En  función  de  este  sistema  de  mixtificación  de  la  violencia  resulta  fundamental  distinguir  

entre  cuerpo  y  corporeidad.  La  modernidad  capitalista  pretende  imponer  el  progreso  para  

r  

las  leyes  del  mercado,  como  si  un  alma  angelical  ajena  a  la  violencia  cancelara  los  apetitos  

rebeldes  de  la  vida.  En  ella,   la  multiplicidad  de  realidades  tienen  que  ceñirse  a  la  imagen  

consagrada   del  mundo  moderno,  el   de   los   empresarios   o   propietarios  pr ivados;  así,   nos  

                                                                                                                      
143Para   Echever -‐
Contraria   a   la   visión   positivista   de   la   modernidad   capitalista   que   ve   en   la   animalidad   la   causante   de   la  
violencia.  
144Echeverría,  Bolívar.      Las  ilusiones  de  la  modernidad,  cit.,  p.181.    
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dice   Echeverría   que   la   normalidad   no   es   otra   cosa   que   el   acondicionamiento  

   que   se   entrega   en   los  

y   su  propio  sentido  

145    

Bolívar  

prístino,   puro   y   horizontal,   al   exponer   cómo   la   violencia   no   es   algo   de   lo   que   esta  

violencia   destructiva,   ya   no   por   la   escasez   natural   sino   por   la   artificial,   al   negar   las  

necesidades  de  concreción  de  lo  humano  a  fin  de  abstraerlo  y  homogeneizarlo  en  la  forma  

  

como   el   de   la   esfera   de   la   circulación   del   valor,   éste   es   cosificado   para   ser   el   objeto  

principal   de   la   violencia;   es   decir,   para   que   se   individualice   y   concrete   el   abstracto   y  

responsable   aisladamente   y,   al   mismo   tiempo,   objeto   de   su   violencia;   se   encuentra  

escindido   en   tanto   que   ciudadano  moderno.   El   cuerpo   es   decodificado   a   través   de   este  

  

  

                                                                                                                      
145 ,  en  El  discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  México,  1986,  
p.  46.  
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Echeverría   rompe   (dinamita)   la   dicotomía   que   postula   esta   heterogeneidad   substancial  

clasismo,   que   es   un   racismo   con   el   que   se   pretende   ocultar   la   desigualdad   social.   La  

ruptura   con   la   modernidad   capitalista   es   a   partir   de   que   el   proceso   civilizatorio   de   la  

modernidad  no  esté  determinado  sólo  por  el  post-‐modernismo,  que  cínicamente  niega  la  

l   derrotista   que   no   puede   encontrar   ninguna   salida   a   la  

barbarie   en   la   que   está   instalado.   En   lugar   de   este   proceso,   Echeverría   consigna   otra  

modernidad,  que  no  ha  sido  pero  que  podría  ser,  pero  que  es  crítica  del  capitalismo.  

El  fundamento  de  la  modernidad  trae  consigo  la  posibilidad  de  que  la  humanidad  
de  la  persona  humana  se  libere  y  depure,  de  que  se  rescate  del  modo  arcaico  de  
adquirir  concreción,  que  la  ata  y  limita  debido  a  la  identificación  de  su  cuerpo  con  
una   determinada   función   social   adjudicada   (productiva,   parental,   etc.).   Esta  
posibilidad   de   que   la   persona   humana   explore   la   soberanía   sobre   su   cuerpo  

caricaturiza   en   la   modernidad   capitalista   cuando   la   humanidad   de   la   persona,  
violentamente   disminuida,   se   define   a   partir   de   la   identificación   del   cuerpo  
humano  con  su  simple  fuerza  de  trabajo.146  

,  de  

su   brillante   ensayo  Modernidad   y   Capitalismo.   Quince   Tesis,   el   autor   explora   cómo   se  

disminuyó  la  corporeidad  humana  sólo  a  capacidad  de  trabajo;  cómo  las  potencialidades  

demás   relaciones   sociales,   son   reprimidas   y   marginadas   para   convertir   al   cuerpo  

exclusivamente   en  una  mercancía  que   requiere  de  su  negación   individual  y  colectiva;  es  

                                                                                                                      
146  Ibíd.,  p.182.    
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con  la  lógica  de  las  mercancías  modernas.    

Con   el   capitalismo,   la   violencia   se   hace   estructural   y   es   transfigurada,   embozada,   por  

medio  del  mecanismo  del  salario  y  del  intercambio  de  mercancías.  La  base,  que  funciona  

como  significante,  por  medio  de  la  cual  se  universaliza  el  significado  de   lo   que  

sólo   en   la   medida   de   su   ser   asalariado      aunque   en   la   práctica   no   ejerza   un   trabajo  

remunerado         de   su   capacidad   po

persona  emerge  exclusivamente  como  fuerza  de  trabajo.  

Borrada  como  acción  del  otro,  desconocida  como   instrumento  real  del  salario  se  
presenta  como  una  especie  de  castigo  que  el  cuerpo  del  trabajador  debe  sufrir  por  
culpa  de  su  propia  deficiencia,  por  su  falta  de  calificación  técnica  o  por  su  atavismo  
cultural.   Castigo   que   atomiza   su   manifestación   hospedándose   parasitariamente  
hasta   en   los   comportamientos   más   inofensivos   de   la   vida   diaria:   torciéndolos  
desde  adentro,  sometiéndolos  a  un  peculiar  efecto  de  extrañamiento.147  

  

   amenazas   de   inestabilidad   -‐como   la   desarticulación   o   el   salvajismo-‐    

descomposición  como  en   las  catástrofes,  ha  requerido  siempre   de   producir  y   reproducir  

en   su   interior   un

pacifismo   igualmente   engañoso   se   hace   imprescindible,   porque   la   paz   generalizada   es  

                                                                                                                      
147  Íbid.  p.  180.    
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imposible  dentro   de   una  sociedad   construida  a   partir  de   las  condiciones   históricas  de   la  

escasez  artificial.    

reproducción  de  la  sociedad,  y  la  única  manera  que  tiene  de  hacerlo  es  a  través  de  
la   imposición   de   una   injusticia   distributiva   sistemática.   Es   la   escasez   la   que  
convierte  a  la  violencia  en  el  modo  de  comportamiento  necesario  de  la  parte  más  
favorecida  de  la  sociedad  en  contra  de  la  parte  más  perjudicada,  la  creación  de  la  
zona   pacificada   (el   simulacro   de   paz   interna   generalizada)   sólo   puede   darse,  
cuando   además  de  los  aparatos  de  represión     aparece  un  dispositivo  no  violento  
de   disuasión   capaz   de   provocar   en   el   comportamiento   de   los   explotados   una  
reacción  de  autobloqueo  de  la  respuesta  violenta  a  la  que  están  siendo  provocados  
sistemáticamente.   Gracias   a   él,   la   violencia   de   los   explotadores   no   sólo   resulta  
soportable,  sino  incluso  aceptable  por  parte  de  los  explotados.148        

¿Cómo  el  capitalismo  sigue  explotando  de  manera  sistemática  y  sin  la  intervención  de  la  

mica,   paradójicamente  a  

   en   una   vida   económica  

acumulación  de  capital  a  la  que  sólo  pueden  pertenecer  en  calidad  de  miembros  inferiores  

de  la  misma.  La  consistencia  y  función  de  este  dispositivo  es  lo  que  distingue  a  la  vigencia  

                                                                                                                      
148  Echeverría,  B.,   Las   Ilusiones  de   la  modernidad,  cit.,  p.177.  Las  

rastrear   en   la   obra   de   Spinoza,  Ética   demostrada   según   el   orden   geométrico,   en   especial   en   el   punto   IV.  
Servidumbre   humana   o   de   las   fuerzas   de   los   afectos.   Su   reforzamiento   y   legitimación   son   analizados  
finamente  en  El  Capital  
por  Michel   Foucault   en   los  mecanismos   de   interiorización  de   la   disciplina,   en  particular   la   obra   Vigilar   y  
Castigar.  Nacimiento  de  la  prisión.      
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fundamental   de   la   actual   vida   civilizada  moderna   es  

propia  inferioridad  social  (económica)  sea  constantemente  regenerada.    

-‐ que  valor  de  uso  muta  de  

capitalismo   es   una   alteración,   todo   lo   profunda   que   se   quiera   de   la   vida,   una   forma   de  

.149  En  esa  alteración   de   la   forma  natural  en   la   forma   de  

valor  se  encuentra  soterrada  la  violencia;  como  lo  denuncia  Echeverría  en  una  afirmación  

Violencia   y   modernidad       es   la   norma   de   la  

sociedad   civil:   no   hay   que   olvidar   que   para   un   propietario   privado   es   siempre   más  

provechoso  el  contrincante  vivo   convertido  en  deudor-‐   .150  Y  la  

deuda  se  hace  efectiva  a  partir  de  la  culpa.    

Propietario  privado,  el  trabajador  no  pierde  esa  calidad,  aunque  su  propiedad  sea  
nula,  por  cuanto  detenta  de  todas  maneras  la  posesión  de  su  cuerpo,  es  decir,  el  
derecho   de   ponerlo   en   alquiler.   Cuando   se   comporta   como   trabajador,   el  
ciudadano  moderno   inaugura  un  nuevo   comportamiento  de   la   persona  humana  

humano   no   es   su   cuerpo,   sino   que   tiene   un   cuerpo;   un   cuerpo   que   le   permite  
mantener   ese  mismo   status   de   humano   precisamente   en   la   medida   en   que   es  
objeto  de  su  violencia.151    

                                                                                                                      
149  Cué,  Alberto,   ,  en  Revista  Fractal,  
en  el  sitio,  http://www.mxfractal.org/RevistaFractal55AllbertoCue.html  
150   ,  en  Valor  de  uso  y  utopía,  Ed.  Siglo  XXI,  México,  1998,  p.  99.    
151  Echeverría,  B.   ,  en  Las  ilusiones  de  la  modernidad,  cit.,  p.179.  

http://www.mxfractal.org/RevistaFractal55AllbertoCue.html
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es   sobre   las  que  Norbert  Elías  ha   instruido  

abundantemente152

del  marco  de  relaciones  que  niegan  la  corporeidad.  Lo  que  implica  el  estatus  de  humano  

es  aceptar   la   negativa   hacia  el   cuerpo;  es  decir,   se  niega   uno  mismo  como  objeto   de   la  

violencia.    

Una   cosa   era   asumir   la   violencia   exterior,   aceptar   y   administrar   el   hecho   de   la  
desigualdad   como   violencia   del   dominador,   disculpándose   como   mecanismo  

y   justificándolo   como   recurso   ineludible   ante   la   agresión   de   la   naturaleza   o   la  
reticencia   de   Dios   a   mediar   entre   la   Comunidad   y   lo   Otro.   Muy   diferente   en  
cambio,  es  des-‐conocer  la  violencia  del  explotador  e  imputar  cualquier  efecto  de  la  
misma  a  la  presencia  directa  y  en  bruto  de  una  hostilidad  exterior.  Des-‐conocerla  
es  lo  mismo  que  negar  su  necesidad  dentro  del  mundo  social  establecido;  remitir  
el  hecho  de  su  existencia  a  simples  defectos  secundarios  en  la  marcha  del  progreso  

de  las  fuerzas  productivas  o  en  la  eliminación  de  las  formas  sociales  pre-‐modernas  
o   semi-‐
calificaciones   productivas,   el   cuerpo   del   individuo  moderno   es,   una      y   otra   vez,  
premiado   con   la   ampliación   del   disfrute   y   al   mismo   tiempo   castigado   con   la  
neutralidad  del  goce  correspondiente.153    
  
  

El  dispositivo   que  sella  esta   interpenetración  del  premio  y   el   castigo   es   el  que  disecta  y  

separa  artificial  y  dolosamente  a   la  primera  dimensión:  del  disfrute  del  cuerpo   la  de  su  

apertura  activa  hacia  el  mundo   ,  convirtiéndola  en  el  mero  gasto  de  un  recurso  renovable  

  dimensión  de  ese  disfrute  del  

cuerpo   la  de  su  apertura  pasiva  hacia  el  mundo-‐,  reducida  a  una  simple  restauración  del  

trabajador  durante  el  tiempo  de  descanso  y  diversión.  El  sistema  requiere    mantener  esta  

  los  signos  de  armonía,  dispositivo  que  niega  

                                                                                                                      
152   Elías   Norbert,   El   proceso   de   la   civilización,   Investigaciones   sociogenéticas   y   psicogenéticas.   Ed.   FCE,  
México,  2011.    
153  Echeverría,  B.   Las  Ilusiones  de  la  modernidad,  cit.,  p.181.    



87  
  

   propia   de   la   condición   humana,   obteniéndose   como  

-‐artificial)   se   cosifique   y  

enajene.  El  vaciamiento  ético  de  la  actividad  política  tiene  que  ver  con  la  eliminación  de  

todo   rastro   del   carácter   humano   de   la   violencia   en   las   relaciones   de   convivencia  

capitalistas.    

Visto  así,   el   cuerpo  no  es  un   objeto  aislado   del   espíritu,   tiene   una  manera  particular  de  

manera   -‐

significado)   cambia   su   identidad   o   corporeidad   de   manera   histórica;   el   cuerpo,   en   ese  

sentido,   posee   una   identidad   y   naturaleza   propias   constituidas   por   la   indisolubilidad  

cuerpo-‐espíritu,  cuerpo-‐corporeidad.    

través   de   la   Imagen   moderna   que   fetichiza   el   vínculo   con   la   Otredad,   haciendo   que   su  

la   relación   entre   el   objeto   y   el   sujeto,   a   raíz   de   la  

división  del  trabajo,  está  tan  profundamente  rota  que  ya  no  somos  conscientes  de  lo  que  

los  objetos  que,   para  suplir  esa   falta,   se  generan   imágenes  que  vinculan   una  concreción  

falsa   con   las   necesidades   de   l
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particular  de  la  Otredad  en  aras  de  una  imagen  abstracta  que  la  neutraliza.      

En   la  vigencia  de  esta  subcodificación,   todo  sucede  como  si  un  mensaje  singular  

de  una  restricción  sistemática  de  todo  el  conjunto  de  posibilidades  que  el  código  
general   delimita   para   la   producción/consumo   de   significaciones.   Un   mensaje  
singular,   absurdo   según   la   tendencia   elemental   del   propio   código,   pero   tan  
necesario   históricamente   como   la   organización   capitalista   de   la   reproducción  
social:   el   lenguaje   que   afirma   la   identidad   entre   la   autoproducción   del   sujeto  
comunitario  y  la  autovalorización  del  valor.154    

con  tanto  desapego  ni  con  tanta  eficacia  como  en  la  época  moderna,  la  desmaterialización  

criterios  valorativos  del  comportamiento  humano.155      

  

Para  Echeverría,  la  reflexión  que  tiene  Walter  Benjamin  en  La  obra  de  arte  en  la  época  de  

su  reproductibilidad  técnica,  le  permite  contra-‐  argumentar    ante  el  discurso  dominante,  

                                                                                                                      
154   El  discurso  crítico  de  Marx,  cit.,  p.  44.    
155      los   que  ponen   en  

  
habían  podido  ejercer  la  violencia  de  sus  funciones  con  tanto  desapego  afectivo  ni  con  tanta  eficacia:  como  

  astrales     la  Vorsehung     que  pasara  intocado  a  través  
Echeverría,  B.  

Las  ilusiones  de  la  modernidad,  cit.,  p.182.    
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La  reflexión  que  hace  Benjamin  acerca  de  la  obra  de  arte  en  la  época  de  la  nueva  
técnica   culmina   teóricamente   en  una  distinción      que  da   fundamento   a   todo  el  
vuelo  utópico  de  su  discurso-‐  entre   la  base  técnica  actual  del  proceso  de  trabajo  
social  capitalista,  continuadora  de  las  estrategias  de  sociedades  arcaicas     dirigidas  
todas  ellas  a  responder  a  la  hostilidad  de  la  naturaleza  mediante  la  conquista  y  el  
sometimiento   de   la  misma-‐,   y   la   nueva   base   técnica   que   se   ha   gestado   en   ese  
proceso     reprimida,  mal  usada  y  deformada  por  el  capitalismo-‐,  cuyo  principio  no  

   de   la  
creación  de   formas   en   y   con   la   naturaleza,   lo   que   implica   una  nueva  manera  de  

156    

Walter   Benjamin   tiene   en   la   mira   de   su   análisis   los   cambios   esenciales   que   la  

reproductibilidad   técnica   ejerce   sobre   la   ideología   en   el   arte   del   siglo   XIX,   y   las  

repercusiones  en  la  división  de  clases  de  la  sociedad  del  siglo  XX.  A  partir  de  lo  anterior,    

-‐

alemán   reconoce   la   importancia   que   tiene   la   reproductibilidad   técnica   como   tendencia  

global,  al  mismo  tiempo  que  cuestiona  las  implicaciones  de  ésta  como  embestida  política  

en  ese  desarrollo.    

Lo  importante  para  Benjamin  es  explicitar  la  dialéctica  de  contradicciones  en  la  que  tiene  

lugar   la   ruptura   del   arte   con   el   poder,   para   lo   cual   se   sirve   de   la   coyuntura   histórica  

esencial  de  la  Alemania  de  entre  guerras;  así,  Benjamin  devela  las  jugadas  que  se  dan  en  la  

batalla  entre  lo  cultural  y  la  política.  También  redefine  otros  conceptos  para  incursionar  en  

caminos   apenas   vislumbrados,   donde   una   esperanza   emerge:   la   vitalidad   como   juego  

artístico  en  el  que  la  vida  misma  se  politiza.  El  cometido  central  en  La  obra  de  arte  en  la  

época   de   su   reproductibilidad   técnica   es   cuestionar   lo   aurático   en   el   arte,   es   decir,   su  

carácter   único   e   irrepetible   y   que   proviene   de   que   lo   valioso   para   ella   resultó   de   una  

                                                                                                                      
156  Echeverría,  Bolívar,   n.   ,  en  Benjamin,  Walter,  La  obra  de  arte  en  la  época  de  su  
reproductibilidad  técnica,  Ed.  Ítaca,  México,  2003,  p.  51.  
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epifanía  o  carácter  sobrenatural  para,  a  continuación,  cuestionar  igualmente  a  la  técnica  

exclusivamente   al   servicio   de   la   dominación.   Pero   Benjamin   no   se   detiene   allí,   también  

históricamente,  

  
solamente   la   segunda  naturaleza,  a   la   que   la   colectividad   somete   con   la   técnica  
tratándola  como  si  fuera  la  primera,  la  que  plantea  sus  exigencias  revolucionarias.  
Tampoco  a  la  primera  naturaleza,  la  orgánica,  y  en  primer  lugar  la  del  organismo  
corporal  del  individuo  humano,  se  le  ha  hecho  la  menor  justicia.  Sus  exigencias  sólo  
deberán  aparecer  en  el  proceso  de  desarrollo  de  la  humanidad  en  el  momento  en  

157   [Que   sean   comunes   en   la  
sociedad]  

Así,   recala   en   una   tesis   radical:   la   posibilidad   de   concebir  

-‐obediencia  

dominación   del   capitalismo,   ¿cómo?   A   través   de   la   reproductibilidad   técnica  

desarrollada158.  Y  siguiendo  con  la  reflexión  B.  Echeverría  nos  dice:    

en  el   lugar  del  sujeto  automático  e   irracional  que  es  el  capital.     Este  nuevo  arte  
sería  el  que  se  adelanta  a  poner  en  acción  a  ese  sujeto,  el  que  le  enseña  a  dar  sus  
primeros   pasos,  
artística,  es  que  la  función  social  del  arte  en  su  conjunto  se  ha  transformado.  En  
lugar   de   su   fundamentación   en   el   ritual,   debe   aparecer      su   fundamentación   en  
otra  praxis,  a  saber:  su  fundamentación  en  la  política.159  

                                                                                                                      
157   Echeverría,  

La   obra   de   arte   en   la   época   de   su  
reproductibilidad  técnica,  cit.,  pp.  123-‐124.  El  subrayado  es  mío.    
158

cinematografía   del   primer   tercio   del   siglo   pasado,   se   da   la   posibilidad   de   construir   una   transformación  
radical  entre  la  relación  del  creador,  la  obra  y  el  espectador.    
159  Echeverría,  Bolívar,     Benjamin,  Walter,  La  obra  de  arte  en  la  época  de  su  
reproductibilidad  técnica,  cit.,  p.  51.  
  



91  
  

Ahora  bien,  si  para  Benjamin  lo  político  se  despliega  en  escenarios  aparentemente  ajenos  

al  de  la  política  propiamente  dicha,  tal  como  se  juega  en  el  ámbito  del  arte,  entonces  esto  

nos  autoriza  a  suponer  que  lo  político  que  en  el  arte  se  juega  repercute  indudablemente  

en  los  cuerpos.    La  política  omite  a  la  ética  en  la  modernidad  capitalista,  ya  se  vio,  lo  que  

distributiva.  Para  Echeverría  emerge  también  la  posibilidad  de  que  con  la  segunda  técnica  

se   construya   otra   versión   de  

fundamentación   política   que   permita   que   un   telos   lúdico   recree   formas   en   y   con   la  

naturaleza   donde   la   vida   se   politice,   se   socialice,   sin   ser   reducida   al  mero   alquiler   de   la  

fuerza  de  trabajo.  ¿Es  posible  hablar  de  la  politización  de  las  percepciones;  es  decir,  hacer  

público,   social   e   histórico   lo   que   podría   parecernos   natural   e   inmutable   como   lo   es   la  

percepción  meramente  orgánica  del  cuerpo?  En  otras  palabras,  ¿la  percepción  visual,  sólo  

obedece   a   las   leyes   de   la   óptica   geométrica   newtoniana   que   como   se   sabe,   considera  

únicamente  fenómenos  como  la  reflexión  y  la  refracción,  por  medio  de  rayos  incidentes  y  

para  hacer  emerger  su  hipótesis  revolucionaria  de  la  reproductibilidad  técnica  como  una  

  

Benjamin  afirma  que  la  percepción  no  es  un  mero  hecho  natural,  que  las  leyes  de  la  óptica  

geométr

modo   en   que   se   organiza   la   percepción   humana,   el   medio   o   espacio   en   que   ella   tiene  

atentamente   la   noción   de   espacio   pictórico   paisajístico   de   Giotto   (1276-‐1337)   y   lo  
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confrontamos   con   los   renacentistas   o,   más   aún   con   los   de   Vermeer   (1632-‐1675),  

notaremos   claramente   las   enormes   diferencias   entre   uno   y   lo   otros.   Con   el   primero  

observamos  el  espacio  absoluto,  no  como  error  de  perspectiva,  que  no  la  hay,  sino  como  

la   expresión   visual   del   poderío   divino   representado   pictóricamente   como  

inconmensurable  y  eterno.  En  cambio  en  los  dos  restantes,  el  espacio  es  el  despliegue  de  

su   geometrización,   donde   la   perspectiva   representa   una   realidad   engañosa,   pero   que  

representando  ilusoriamente  tres  dimensiones  en  dos.      

El  camino  ha  sido  largo,  desde  la  Grecia  clásica  (donde  las  teorías  de  la  sensibilidad,  de  la  

percepción,   como   objeto   de   estudio   de   la   estética,   por   ejemplo   con   su   teoría   de   la  

mímesis  como  representación  bella  de  la  naturaleza),  hasta  la  conceptualización  del  arte  

como  lo  sublime  al  margen  de  la  sociedad  con  Hegel,  es  que  el  arte  se  ha  circunscrito  sólo  

a  la  apariencia  bella  decodificada  universalmente;  mejor  dicho,  impuesta  unilateralmente  

por   los   mandarines   de   la   cultura,   en   sociedades   aparentemente   homogéneas   y   que  

Benjamin  presenta  como  lo  aurático  es  que  se  ha  presentado  estas  contradicciones  en  el  

terreno   de   lo   simbólico;   Benjamin,   por   el   contrario,   en   el   texto   aludido   destacó   las  

condiciones  sociales  en  las  que  se  conceptualizan  las  maneras  de  percepción  sensorial,  así  

como  el  medio  y   el  espacio   en   el  que   ellas   tienen   lugar  y  que  se  han   transformado  a   lo  

largo  de  la  historia.    

Al   servicio   de   la   magia,   el   arte   de   los   tiempos   prehistóricos   conserva   ciertas  
propiedades  que  tienen  una  utilidad  práctica.  Que  la  tienen,  probablemente,  en  la  
ejecución  de  operaciones  mágicas  (tallar  una  figura  de  un  ancestro  es  en  sí  mismo  
un   procedimiento   mágico),   en   la   prefiguración   de   las   mismas   (la   figura   del  
ancestro  modela  una  posición  ritual)  o  como  objeto  de  una  contemplación  mágica  
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(mirar   la   figura  del  ancestro  fortalece   la  capacidad  sobrenatural  del  que   la  mira).  
Los  objetos  con  este  tipo  de  propiedades  ofrecían  imágenes  del  ser  humano  y  su  
entorno,   y   lo   hacían   en   obediencia   a   los   requerimientos   de   una   sociedad   cuya  
técnica  sólo  existe  si   está  confundida  con  el   ritual.  Se  trata  por  supuesto  de  una  
técnica   atrasada   si   se   las   compara   con   las   de   las  máquinas.      Pero   esto   no   es   lo  
importante  para  una  consideración  dialéctica;  a  ésta   le   interesa   la  diferencia  que  
consiste   en   que  mientras   la   primera   involucra   lo  más   posible   al   ser   humano,   la  
segunda  lo  hace  lo  menos  posible.160  

El  involucramiento  del  ser  humano,  su  experiencia  vital,  en  la  segunda  técnica  es  reducida  

casi   hasta   ser   expulsada   con   el   adelanto   tecnológico.   La   construcción   identitaria   de   la  

corporeidad   es  erosionada  hasta   reducirla  a   la  constatación   inmediata  del  cuerpo.  Mera  

  

Para   hablar   de   la   transformación   de   las   funciones   del   cuerpo   con   el   arte   es   importante  

resaltar   los   dos   polos   a   los   que   Benjamin   alude   en   la   producción   artística:   el   primero  

comienza  con   las   imágenes  que   están  al   servicio  de   la  magia  y  con  ella,   a   la   función  del  

valor   de   culto;   el   segundo,   con   la   reproducción   técnica   que   trasciende   los   límites   de   la  

propia  naturaleza,  lo  que  dio  lugar  al  valor  de  exhibición.  El  primero  exige  que  la  obra  de  

arte   sea   mantenida   en   lo   oculto,   mientras   que   el   segundo   se   actualiza   a   partir   de   su  

rupestre  a  lo  que  no  lo  era,  pues  sus  manifestaciones  pictóricas  se  encuentran,  en  general,  

en  lo  recóndito  de  las  cuevas,  en  lo  oscuro  y  sólo  visto  con  el  fuego  ritual,  y  cuya  función  

-‐

contemplación.   La   pintura   rupestre   será   considerada   como   arte   hasta   la   Modernidad.  

Altamira   y   Lascaux,   epítome   de   la   pintura   rupestre,   fueron   re-‐descubiertas   hasta   hace  

menos  de  150  años  la  primera,  y  en  1940  la  francesa.        
                                                                                                                      
160   La  obra  de  arte  en  la  época  de  su  
reproductibilidad  técnica,  cit.,  p.55.  El  subrayado  es  mío.    
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La  importancia  de  la  Magia,  que  resalta  Benjamin  en  la  Tesis  VI,    es  que  mientras  que  ésta  

requerimientos   de   una   sociedad   cuya   técnica   sólo   existía   si   estaba   confundida   con   el  

161,  en  ella  se  involucraba  lo  más  posible  al  ser  humano;  por  el  contrario,  el  arte  que  

depende   de   la   técnica   como   valor   de   exhibición   va   substituyendo   la   relación   del   ser  

humano  con  su  experiencia  corporal  por  la  relación  con  las  máquinas.    

La   relación   del   ser   humano   con   la   reproductibilidad   técnica   es   una   constante   en   el  

desarrollo  del  arte;  está  siempre  ha  estado  presente  en  la  relación  del  ser  humano  con  la  

naturaleza,   pero   lo  esencial  es  que  con   el   surgimiento  de   la   reproductibilidad   técnica  se  

trascienden  los  límites  corpóreos,  ejemplos  abundan,  baste  mencionar  al  microscopio  y  el  

telescopio;   paradójicamente,   la   reproductibilidad   técnica   posibilita   el   juego   lúdico   en   el  

que  el  ser  humano  se  enajena  de  sí,  sale  fuera  de  sí  y  crea  una  segunda  naturaleza.    

En  cierto  modo,  el  acto  culminante  de  la  primera  técnica  es  el  sacrificio  humano;  el  
de   la   segunda   técnica   está   en   la   línea   de   los   aviones   teledirigidos,   que   no  

ediable   o   bien   un   sacrificio  
sustitutivo  eternamente  válido).  El  origen  de  la  segunda  técnica  hay  que  buscarlo  
allí  donde,  el  ser  humano  empezó  a  tomar  distancia  frente  a  la  naturaleza.  En  otras  
palabras,  hay  que  buscarlo  en  el  juego.  La  intención  de  la  primera  sí  era  realmente  
el  dominio  de  la  naturaleza;  la  intención  de  la  segunda  es  más  bien  la  interacción  
concertada  entre  la  naturaleza  y  la  humanidad.  La  función  social  decisiva  del  arte  
actual  es  el  ejercitamiento  en  esta  interacción  concertada.162    

Con   la   época   de   la   reproducción   técnica   acontece   una   transformación   radical,   la  

originalidad  del  arte  y  la  percepción  corporal  son  trascendidas  por  la  fotografía  y  el  cine.  

La   tecnología  crea   la   reproducción   de   las   imágenes  como  un  mundo   paralelo  al   real,  en  

                                                                                                                      
161  Ibídem.  
162   Echeverría,   Bolívar,   Int La  obra   de   arte   en   la   época  de   su  
reproductibilidad  técnica,  cit.,  p.56.  
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se hace   que   la   imagen   se   acerque   a   la  mirada   y   se   aleje  de   la   realidad

Esto   nos   conduce   a   preguntar   cuáles   son   las   funciones   del   cuerpo   que   se   requería  

desarrollar  y  con  qué  finalidad  eran  usadas.  Por  ejemplo,  en  la  Tesis  II  se  expone  cómo   la  

litografía   acompañó   a   la   vida   cotidiana   ofreciéndole   ilustraciones   de   sí   misma.  

principales   obligaciones   artísticas   dentro   del   progreso   de   reproducción   de   imágenes,  

obligaciones   que   recayeron   entonces   exclusivamente   en   el   ojo.   Puesto   que   el   ojo   capta  

más  rápido  de  lo  que  la  mano  dibuja,  el  proceso  de  reproducción  de  imágenes  se  aceleró  

.163    

Para   ilustrar   lo  precedente,  Giovanni  Sartori  ha  expuesto   la   transición  del  Homo  Sapiens  

en  Homo  Videns,  donde  aún  la  racionalidad  constreñida  por  los  mandarines  de  la  cultura  

ha  sido   erosionada  de   tal  manera  que   la  argumentación   formal  y  hasta   la  dialéctica  han  

sido  sustituidas  por  la  mera  imagen.  En  este  contexto,  las  ideas  de  Benjamin  adquieren  su  

importancia   real   al   marcar   cómo   a   través   de   la   construcción   de   la   segunda   naturaleza,  

ubicada   en   la   tensión   entre   la   cultura   y   la   política,   ofrece   la   oportunidad   de  

conceptualizar,  al  menos,  una  vía  que  dé  cuenta  de  ello  y  que  ofrece  la  posibilidad  de  la  

crítica  y  la  reflexión  de  lo  que  se  ha  mantenido  al  margen:  la  lucha  de  clases.  Con  esto  es  

posible,   el   que   a   través   de   una   re-‐educación   se   pueda   llegar   a   la   construcción   del   bien  

común  como  finalidad  y  donde  el  camino,  el  cómo,  se  haga  de  manera  lúdica.       

                                                                                                                      
163   La   obra   de   arte   en   la   época   de   su  
reproductibilidad  técnica,  cit.,  p.  40.  
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La  corporalidad  física  es  transformada  con  el  cine,  la  imagen  a  partir  de  los  movimientos  y  

los  espacios  ha  trascendido  la  experiencia  y  la  percepción  individual    para  transformarlos  

en   u

adquiere   sentido   como   cuerpo   social.   El   cuerpo   ha   sido   completamente   compenetrado  

por  la  máquina  y  substituido  por  la  imagen,  la  materialidad  corpórea  queda  reducida  a  la  

compenetración  con  la  tecnología.  A  partir  de  la  reproductibilidad  técnica  de  la  fotografía,  

pero   particularmente   con   el   cine,   el   cuerpo   se   ha   transformado   de   cuerpo-‐individuo,  

como   lo   construyó   la   modernidad   Ilustrada   con   sus   disciplinas   y   leyes   del   Estado,   a  

cuerpo-‐masa  articulado  a  través  de  la  reproductibilidad  técnica  del  cine.    

La   reproducción   masiva   de   las   obras   de   arte,   en   particular   la   reproducción   que  

revolucionó  el  cine,  no  está  interconectada  solamente  con  la  reproducción  masiva  de  los  

productos   industriales,   sino   sobre   todo   con   la   reproducción   masiva   de   actitudes      y  

desempeños   humanos.  He   aquí   la  moderna   educación   sentimental   y   política   que,   en   su  

  

Con  el  cine,  las  masas  adquieren  un  nuevo  tipo  de  percepción  o  sensibilidad  que  sería  la  

que   caracterizan   la   nueva   época.   El   cine   trasforma  

radicalmente   la   percepción   y   con   ello   el   disciplinamiento   de   los   cuerpos;      ya   no   es  

necesaria   la   vigilancia   panóptica   que   se   utilizó   en   las   grandes   fábricas,   sino   que   es   el  

público   el   que   vigila:   encerrados   en   un   cuarto   obscuro,   separados   en   sus   asientos   se  

observa,   califica   y   descalifica   a   la   imagen   que   corre   ante   la   mirada   de   la   masa,   como    

refuncialización   del   mito   de   la   cave

siempre  decisiva  para  el  rostro  de  la  historia.  Pero  esto:  que  las  masas  hagan,  expresa  de  
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manera  consciente,  y  como  si  fueran  los  músculos  de  ese  rostro,  la  mímica  del  mismo,  es  

un   fenómeno   completamente   nuevo.   Es   un   fenómeno   que   se   hace   patente   de  muchas  

164    

Para  Benjamin  es  necesario  subrayar  que  al  imponer  a  la  capacidad  de  exhibición  como  el  

tema  más  importante  en  el  examen  calificador,  el  cine  mide  el  ámbito    global  de  los  modos  

de   comportamiento   humano      respecto      de   un   sistema   de   aparatos,   y   que   lo   hace   de   la  

misma  manera  en  que  se  mide  el  rendimiento    productivo    del  trabajador     industrial     en  

165    

las  naturales  y  con  ello  también,  posibilita  profundizar  en  el  análisis  de  la  politización  de  

los  cuerpos  que  a  partir  de  la  reproductibilidad  técnica  adquiere  a  la  masa  como  el  rostro  

que   dirige   la   mirada.   En   ese   sentido,   la   corporeidad   termina   por   ser   totalmente  

l  dominio  tanto  de  la  

naturaleza   como   de   las   fuerzas   sociales   elementales,   le   permite   a   Benjamin   atraer   la  

r como   crítica   a   la  

  

                                                                                                                      
164B La   obra   de   arte   en   la   época   de   su  
reproductibilidad  técnica,  cit.,  p.  114.    
165   La  obra   de   arte   en   la   época  de   su  
reproductibilidad  técnica,  cit.,  p.  118.  
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aquella  segunda  naturaleza  en  la  que  el  sometimiento  de  las  fuerzas  sociales  elementales  

se  ha  vuelto  indispensable  como  precondición  de  un  sometimiento  técnico  más  alto  de  las  

166   Benjamin   expone   dialécticamente   las   jugadas   que  

ponen   en   jaque   a   la   subcodificación   capitalista,   mostrando   detrás   de   las   partidas   de  

ajedrez  del  enano  jorobado,  el  juego  lúdico  del  desenmascaramiento,  por  parte  del  lector  

revolucionario.  Su   tirada  es  entonces  doble:  mostrar  el   juego   ilusorio  en   las  necesidades  

de  las  masas  a  la  vez  que  su  posibilidad  de  ruptura.  Finalmente,  la  reflexión  a  la  que  invita  

Benjamin   no   es   a   una   crítica   pesimista,   como   puede   leerse   a   través   de   la   escuela   de  

Frankfurt167,  sino  una  crítica     lúdico.  

3.4)  La  corporeidad  erótica  

La   corporeidad   erótica   es   una  

irrumpiendo  en  el  espacio-‐tiempo  productivista  para  convertirlo,  así  sea  efímeramente,  en  

una  vivencia  lúdico-‐creativa,  como  otra  manera  de  estar,  ser  y  tener  un  cuerpo.    

como  en  el  barroco,  propone  no  la  catarsis,  tampoco  sólo  el  distanciamiento  brechtiano,  

                                                                                                                      
166 La  obra  de  arte  en  la  época  
de  su  reproductibilidad  técnica,  cit.,  pp.  123-‐124.  En  este  sentido,  el  cine  se  pone  al  servicio  de  la  sociedad  
de  masas,  como  herramienta  a  partir  de   la  cual  es  posible  re-‐crear  una  segunda  naturaleza;  es  decir,  una  
realidad  en  la  que  el  juego,  la  alegría,  el  placer  y  hasta  el  mismo  ocio  fuesen  elementos  que  irrumpieran  la  
solemnidad  burguesa.    
167Adorno,   Theodor,      y   Horkh Dialéctica   de   la   Ilustración,   Ed.  
Trotta,  Madrid,  2009,  p.  277.  
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Hacer   de   la   vida   misma   un   espacio   escénico   que   potencie   la   conciencia-‐vivencia   de   la  

inseparabilidad  del  cuerpo  y  su  corporeidad  lúdica.      

La  corporeidad  erótica    busca  el  reconocimie      

sale   a   su   encuentro:   el   cuerpo,   lo   más   material,   vehículo   en   el   laberinto,   afirma  

placenteramente  la  vida,  aún  en  la  muerte  con  su  corporeidad  metafísica  (política).  En  su  

movimiento   ondulante,   transgrede   las   identidades   delimitadas   por   la   productividad  

en   la   ruptura   del   código  

establecido.   La   explosión   que   se   procura   tiene   como  base   el   despilfarro,   la   ruptura   del  

transcurso   lineal  del   tiempo  productivo,  que  muta   en   elipse  donde  en  uno   de  sus   focos    

habita  no  ya  el  monstruo  sino  lo  divino,  en  el  otro  lo  terrestre,  para  fundir  lo  sagrado  y  lo  

profano:  el  misticismo  y  el  erotismo.    

Con  el  cuerpo  erótico  se  manifiesta  por  partida  doble  el  mestizaje  entre  dos  otredades.  El  

mestizaje  primero  se  plasma  en  la  corporeidad  erótica  para  romper  la  sintaxis   lineal,  del  

sujeto-‐verbo-‐complemento,   que   lo   fija   a   dos   sujetos   especializados:   emisor   y   receptor,  

ajenos   uno   a   otro   en   sus   funciones   enteramente   codificadas   desde   fuera.   El   mestizaje  

inicial  transgrede  su  frontera  para  con-‐fundir  dos  identidades  individuales.  Aquí  realmente  

el  medio  es  el  mensaje,  en  la  unión  teatralizada  de  las   fronteras  que  sólo  sirven  para  ser  

transgredidas,  donde   los   límites   son   constantemente   invadidos   en  el   intercambio  mutuo  

de  ambas  direcciones.    
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El  mestizaje  segundo  se  concreta  en  un  solo  individuo  pero  entre  dos  entidades:  el  cuerpo  

y  su  politicidad  metafísica;  entre  el  cuerpo  y  su  corporeidad  que  con  la  voluntad  de  forma  

adquiere   la   escenificación   senso-‐espiritual   del   transporte   erótico-‐místico,   como   el   de   la  

Santa  Teresa  berniniana,  barroco   -‐  festivo  como  en  la  Guadalupana,  y  el  barroco-‐político  

-‐   

cimiento-‐ modernidad  

capita    mero   productivismo   constantemente   en   espera,  

supeditada   a   instrucciones   ajenas   conducida   hacia   fines   no   elegidos   autónomamente,  

pues  el  cuerpo  y  su  naturaleza  segunda,  la  productivista,  ya  no  es  sujeto  con  relación  con  

otro   semejante   en   construcción   de   su   politicidad,   ya   que   ha   sido   despojado   de   su  

socialidad   y   reducido   a   un   elemento   maquinal   más   en   coordinación   simple   entre   las  

diversas  partes  de  una  máquina  o  de  un  proceso  productivo  mercantil,  pero  donde  ha  sido  

expulsada  en  todo  momento  y  lugar  el  despliegue  de  su  politicidad.    

El   erotismo   se   desarrolla   y   agota   en   sí   mismo,   sin   otra   finalidad   que   su   propia  

representación.   Es,   desde   la   sexualidad,   su   perversión   puesto   que   sin   objetivo   que   lo  

rebase  desplaza  a  la  procreación.    

En  el  erotismo  la  producción  y  el  consumo  se  con-‐funden,  se  con-‐juntan  en  ceremonia  y  se  

tributan  mutuamente  convirtiendo  lo    profano  corporal  en  sacro  y,    a  su  vez,  lo  sagrado  en  

carne,  visto  este  término  incluso  en  su  noción  pecaminosa  de  cierta  religiosidad  mundana.     
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Capítulo  4.    

  

  

  
Si   se   puede   mentir   es   porque   se   puede   imaginar,  

en   lugar   del   que   está   dado   y   que   resulta   hic   et   nunc  
insoportable168  
  

  

Nuestro   cuerpo   nos   habla,   sabe   a   su   manera   lo   que   le   hace   daño,  

-‐explotación   y   negación   de   lo  

-‐nombrado  siempre  desde  afuera-‐  

ralizado   y   neutralizado,   es  

imposible   ver   las   condiciones   que   niegan   las   características   propias   de   nuestra  

lar  de  la  vida.    

La   corporeidad      como   encarnación   de   la   identidad   de   las   características   propias   de   la  

condición  humana     es  tan  consustancial  a  la  vida  humana  moderna  que  se  desvanece  en  

la   percepción   inmediata;   así,   el   cuerpo   se   nos   presenta   como  dado,  

borra   la   construcción   social;   contradictoriamente,   la   artificialidad   del   cuerpo   se  

que  las  relaciones  sociales  se  debiliten  casi  hasta  desaparecer.    

                                                                                                                      
168   Definición  de  la  Cultura,  cit.,  p.  122.  
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cuerpo:   lo   humano   no   es   una   esencia   sino   una   condición.  

ter;  mas  

igualmente  como  condicionante,  circunstancia  indispensable  para  la  existencia  de  lo  otro,  

es   decir,   como   disposición   y   reconocimiento   mutuo   que   posibilite   otra   emergencia:   la  

reciprocidad.      

-‐ olívar   Echeverría   cuestiona   la  

característico   de   la   condición   humana:   una   constante   tensión   entre   la   diversidad   de  

sustancias   materiales   y   de   las   formas   concretas   con   las   que   se   realiza   el   proceso   de  

funcionamiento   a   su   estrato   físico;   en   la   que   se   encuentra   presente   el   conflicto  

fundamental  entre  lo  social  como  sustancia  formada  y  lo  natural  como   -‐

manera   que   el   ser   humano   no   implica   una   des-‐naturalización   ni   tampoco   una  

-‐

misma,  es  decir,  no  se  separa  sino  que  crea  su  autonomía  dentro  de  ella.  El  ser  humano  es  

-‐

entorno  de  éste  sino  la  naturaleza  misma  de  ambos;  introduce  un  modo  de  ser  diferente  y  

169  

                                                                                                                      
169   e  identidad.  Lo  humano  como  perversión  de  lo  

  cit.      
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En  esta  relación,  dicho  más  precisamente,  en  esta  tensión  campo  de  batalla  de  lo  sígnico,  

Bolívar   Echeverría   adelanta   rigurosamente   (en   el   campo   visual   abigarrado,   barroco,  

artístico,   literario   y   plástico)   su   conceptualización   siempre   arriesgada   y   vivificante,   bien  

plantada   y   planteada,   constantemente   lúcida   para   evitar   el   vacío,   sobre   todo   el   del  

pensamiento.   En   ese   evitar   el   vacío   está   el   barroco:   un   ágora   llena   de   argumentos   y  

demostraciones.   Sin   ser   aristotélico,   Echeverría   no   es   temerario   ni   pusilánime,   no   le  

interesa   el   justo   medio,   es   Jano:   tradición   e   innovación,   constantemente   crítico.   Hace  

Filosofía   desde   la   vida  misma   puesto   que   su   quehacer   filosófico   está   atravesado   por   la  

170  herramienta  principal  de  su  teoría.    

ethos  barroco

productivismo   capitalista,   convirtiéndola   en   creación   de   otra   dimensión   retadoramente  

imaginaria:   171  frase  que  el  autor  retoma  del  erotismo  

                                                                                                                      
170El  discurso  crítico  de  Echeverría  va  así  como  una  caricia  a  contrapelo,  percibiendo  con  ella,  no  la  suavidad  

   la   teoría,   ni   el  
perfeccionamiento   de   la   revolución   pueden   tener   lugar   de   manera   positiva   y   pura   (acrítica)   -‐como   la  
creación   de   un   saber   meramente   sustitutivo   a   partir   de   la   nada      sino   sólo   de   manera   negativa   (a  
contrapelo)  y  comprometida,  como  el  resultado  de  la  elaboración  permanentemente  conflictiva,  en  contra  

El  
Discurso  crítico  de  Marx,  Ed.  Era,  México,  1986,  p.  43.  
171Frase  de  Bataille    en  la  que  lo  erótico  tiene  como  fin  alcanzar  al  ser  en  lo  más  íntimo,  hasta  el  punto  del  
desfallecimiento;  lo  erótico  le  da  continuidad  a  la  discontinuidad  de  la  vida.    Bataille,  Georges.  El  erotismo,  
Ed.  Tusquets.  México,  1980,  

  
permite  vivir  la  destrucción  de  lo  cualitativo,  producida  por  el  productivismo  capitalista,  al  convertirla  en  el  

La  modernidad  de  lo  barroco,  Ed.  Era,  México,  2011,  p.40.    
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172     

verdadero  sentido  de  ella.    

ethos  

transformación   económica   y   social,   no   promueve   ningún   futuro   posible,   ninguna   utopía  

esperanzadora,   sino   que  ofrece  otra  estrategia  para  mirar,  escuchar  y  hablar  desde  otro  

imaginario   a   partir   de   un   aquí   y   ahora   insoportables,   transfigurados   ahora   por   su  

teatra ethos  

idealizar  su  contrario  como  un  futuro  posible  sin  contradicciones.  

Una   estrategia   de   afirmación   de   la   corporeidad   del   valor   de   uso   que   parte   del  
reconocimiento  de   la  misma   como   sacrificada  para      invirtiendo   como  bueno  el  

   hacer   de   los   restos   del   sacrificio   el  
material   de   una   nueva   corporeidad.   Es   decir,   como   una   voluntad   de   forma  
atrapada   entre   dos   tendencias   contrapuestas   la   del   desencanto   respecto   del  

forma  a  la  vida  y  la  de  la  afirmación  del  mismo  como  insuperable-‐  y  empeñada  en  
el  esfuerzo  trágico,  incluso  absurdo,  de  conciliarlas  mediante  un  replanteamiento  
de  ese  conjunto  como  diferente  y  sin  embargo  idéntico  a  sí  mismo.173  

  

que   se   abre   a   lo   desconocido   mezclándose,   pues   la   identidad   es   desde   la   modernidad  

capitalista   acabada   e   inmutable,   y   sólo   eventualmente   en   desarrollo.   Todo   constructo  

social,   visto   exclusivamente   en   su   acabamiento   normaliza   y   fetichiza,   ocultando   las  

                                                                                                                      
172  Ibíd.  p.  110.    
173  Ibídem.  
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tensiones   q

único  camino  posible.  

Esto  explica  por  qué  desde  el  inicio  nos  valemos  de  la  noción  de  corporeidad  al  lado  de  la  

de   cuerpo.   La   oposición   de   ambos,   cuerpo   y   corporeidad,   muestra   cuestionando,   la  

  

La  corporeidad  barroca  moderna  atiende  a  la  consideración  dialéctica  de  W.  Benjamin  al  

reflexionar  sobre  la  forma  en  la  que  el  ser  humano  se  involucra  con  el  entorno,  qué  tipo  

de  experiencia  tiene.  Hoy,  en  contraste  con  los  tiempos  prehistóricos  en  los  que  la  magia  y  

el  ritual  tenían  funciones  de  utilidad  práctica  y  el  cuerpo  era  el  medio  para  el  sacrificio  y  el  

vínculo   con   la   Otredad;   en   la   modernidad   capitalista   el   cuerpo-‐corporeidad   continúa  

su  visión  alternativa,  paralela.      

Este   (éthos   barroco)   también   resulta   de   una   estrategia   de   afirmación   de   la  
corporeidad   concreta  del   valor   de  uso  que   termina   en  una   reconstrucción  de   la  
misma  en  un  segundo  nivel;  una  estrategia  que  acepta   las   leyes  de   la  circulación  
mercantil,  a  las  que  esa  corporeidad  se  sacrifica,  pero  que  lo  hace  al  mismo  tiempo  
que   se   inconforma   con   ellas   y   las   somete   a   un   juego   de   transgresiones   que   las  
refuncionaliza.174  

  

A  través  de  algunos  conceptos  de  Bolívar  Echeverría,  se  hace  un  acercamiento  a  la  idea  de  

   por  medio   de   tres   referentes:   el   de   la   Malintzin   controvertida   y  

menoscabada;  el  de  la  Tonantzin-‐  

                                                                                                                      
174 ethos   La  modernidad  de  lo  barroco,  cit.,  p.  46.    
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una  identidad  profana-‐  festiva;  y  el  de  santa  Teresa,  la  de  Bernini,  erotizadora  que  deslava  

con  su  sensualismo  místico  la  autoridad  moral;   las  tres  corporeidades  son  transgresoras,  

como  Otredad,  de  los  códigos  del  poder.  

Con  esta  triada  femenina  también  emprende  la  búsqueda  de  los  engranajes  que  permitan  

dinamitar  el  camino  actual  hacia  la  barbarie,  lugar  a  donde  nos  conduce  el  capitalismo  y  su  

modernidad.   Omito   hablar   de   la   postmodernidad   recordando   que   la   modernidad   no  

puede  saltar  sobre  su  propia  sombra,  como  lo  afirmó  Bolívar  Echeverría.     

La  situación  de  agobio,  desesperación  y  conflicto  que  vivimos  a  escala  planetaria  es  muy  

parecida  a  la  que  les  tocó  vivir  en  la  América  Latina  del  periodo  XVI-‐XVII,  la  violencia  con  la  

que  se  inició  la  conquista  aún  no  ha  finalizado;  por  ello  es  importante  analizar  el  proceso  

de  mestizaje  cultural,  que  como  salida  

Como  en  todo  inacabamiento  humano,  del  paso  de  lo  prehispánico  a  lo  

virreinal   surgen   otros   límites,   los   propios   de   la   humanidad   no   como   sustancia   eterna,  

inamovible,   como   lo   vimos,   sino   como   condición,   arreglo   siempre   inestable,   cambiante,  

abierto  a  lo  nuevo.  

En   el   conflicto   que   se   genera   entre   dos   códigos   (sistemas   de   habla   y   lengua)   que   se  

enfrentan  a  muerte;  de  un  lado  se  coloca  el  de  la  cultura  occidental  que  rige  a  través  del  

mérito   técnico   de   los   medios   de   producción   y   con   la   mitificación   de   su   reproducción  

175   Frente   a   éste,   asoma   el   código   cultural   de   la   América   Indiana   que   se  

                                                                                                                      
175   
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extiende  a  la  historia  madre:  la  de  varios  mundos  orientales  que  se  fueron  asentando  en  

una  migración  lentísima,  casi   imperceptible,  y  cuya  estrategia  de  superviviencia  se  basa  y  

na  figura  

prefiere   la   renovación  a   la   innovación,  y  está  mediada   por   el   predominio   del   habla   o   la  

  experiencia  nueva,  

porque   será   una   oportunidad   para   enriquecer   su   código   lingüístico   que   no   cuestiona   la  

  

En   esta   América   de   los   siglos   XVI   y   XVII,   el   barroco   como  propuesta   de   la   Compañía   de  

Jesús   en   la   Contrarreforma   reflexiona   sobre   la   vida   terrenal,   vista   como  despliegue   del  

cuerpo   y   sus   apetitos   sobre   el   escenario   del   mundo,   lo   que   le   permitió   reavivar   y  

modernizar  la  antigua  vena  del  cristianismo.176  Para  los  jesuitas  el  mundo  era  ámbito  de  la  

diversidad  cualitativa  de  las  cosas,  de  la  producción  y  el  disfrute  de  los  valores  de  uso,  el  

reino  de  la  vida  en  su  despliegue;  y  no  sólo  el   lugar  del  sacrificio  o  entrega  del  cuerpo  a  

cambio  de  la  salvación  del  alma,  como  lo  era  para  la  doctrina  medieval,  sino  como  el  lugar  

d

de  Jesús,  aparece  una  estrategia  muy  especial,  perversa  si  se  quiere,  de  ganar  el  mundo;  

                                                                                                                      
176  Los  argumentos  de   la     Compañía  de  Jesús  son:  que   la  creación  del  Creador  es  un  proceso  que  está  por  
hacerse,  una  lucha  inconclusa,  siempre  en  trance  de  decidirse  entre  la  luz  y  las  tinieblas,  entre  el  Bien  y  el  
Mal.  Que  el  ser  humano  es  el  topos    a  través  del  cual  esta  

teología  jesuita  el  mundo  no  puede  ser  pura  ocasión  de  pecado,  un  lugar  de  perdición  del  alma.   Tiene  que  

Compañía  de  Jesús,  el  comportamiento  verdaderamente  cristiano  no  consiste  en  renunciar  al  mundo,  sino  
en   luchar   en   él   y   por   él.   Cfr.   Echev

La  modernidad  de  lo  barroco,  Ed.  Era,  México,  1998,  p.  61.  
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una  estrategia  que  implica  el  disfrute  del  cuerpo,  pero  de  un  cuerpo  poseído  místicamente  

por  el  alma.  Un  disfrute  de  segundo  grado,  en  el  que  incluso  el  sufrimiento  puede  ser  un  

177   El  

proyecto   de   los   jesuitas   ofreció   una   genuina   disposición   de   apertura,   de   autocrítica  

respecto  de  sus  propios  códigos,  al  considerar  a  la  religión  como  elemento  de  la  vida  en  su  

-‐

concepto  de  Dios  occidental,  puede  encontrarse  un  cierto  contenido  fem   178  Sólo  a  

propio   código.   Éste   proyecto   fue   negado   por   la   Corona   Española   y,   los   jesuitas   fueron  

oceso  de  autonomía  

abstracto  y  universal  posible,  lo  que  les  posibilitó  imponerse  con  el   el  apartheid,  es  decir,  

mantuvo  la  política  de  conquista.    

Mientras   desde  

afirma,   en   cambio,   la   realidad   como   combinación   civilizatoria   mediante   lo   que   Bolívar  

-‐hicieron  a  sí  

mismos,   y   en   su   metamorfosis   transformaron   también   el   código   del   conquistador.   Un  

                                                                                                                      
177   La  
modernidad  de  lo  barroco,  Ed.  Era,  México,  1998,  p.  61  
178  Ibíd.  p.  72.    
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mestizaje  que  no  es  permitido  por  el  apharteid

179    

4.1Malintzin  

historia   oriental   por   parte   de   la   occidental,   corporeizándose   en   el   personaje   de   la  

partir  de  su  destrucción,  eliminando  identidades  y  culturas.  Malintzin  ha  representado  el  

menosprecio   generalizado,   mas   no   unánime,   y   es   vista   como   sinónimo   de   traición,  

entreguismo   y   humillación   de   una   supuesta   identidad   prehispánica,   como   lo   señaló  

Octavio  Paz  en    El  Laberinto  de  la  Soledad.  

Marina   se   ha   convertido   en   una   figura   que   representa   a   las   indias,   fascinadas,  
   Lo   chingado   es   lo   pasivo,   lo   inerte   y  

abierto,  por  oposición  a  lo  que  chinga,  que  es  activo,  agresivo  y  cerrado.  El  chingón  
es  el  macho,  el  que  abre.  La  chingada,  la  hembra,  la  pasividad  pura,  inerme  ante  el  
exterior.  La  relación  entre  ambos  es  violenta,  determinada  por  el  poder  cínico  del  
primero  y  la  impotencia  de  la  otra.  La  idea  de  violación  rige  oscuramente  todos  los  

casi  feroz.  180    

  

Bolívar  Echeverría  afirma  oponiéndose  a  lo  anterior  que  el  abrirse  es  la  mejor  manera  del  

afirmarse,   que   la  mezcla   es   el   verdadero  modo   de   la   historia   de   la   cultura   y   el  método  

espontáneo,  que  es  necesario  dejar  en  libertad  esa  inaplazable  universalización  concreta  

de  lo  humano.  De  esta  manera  
                                                                                                                      
179

ocultar   el   substancialismo   profundamente   racista   de   su   autodefinición   cultural,   en   el   que   se   niegan   las  
diversas   identidades   y   el   juego   que   conlleva   el   reconocimiento   de   la   otredad.   Cfr.   Echeverría,   Bolívar  

Definición  de  la  cultura,  cit.,  p.  190.  
180Paz,  Octavio,  El  Laberinto  de  la  Soledad,  Ed.  F.C.E,  México,  1997,  pp.  81-‐82.  
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código   productivista   d

método  de  la  historia  de  la  cultura  es     redescubierto  para  la  modernidad  por  la  Malinche  

mexicana  en  el  siglo  XVI   181.  La  

Malintzin  es,  por  lo  tanto,  más  que  un  símbolo  negativo,  una  conjunción  de  argumentos  

contradictorios  que  es  necesario  develar.  Así  nos  lo  muestra  el  poema  de  Clarivel  Alegría.   

Estoy  aquí,  en  el  banquillo  de   los  acusados/  dicen  que  soy  traidora/  ¿a  quién  he  
traicionado?  Era  una  niña  aún  cuando  mi  padre/  es  decir/  mi  padrastro/  temiendo  
que  su  hijo/  no  heredara  las  tierras/  que  a  mí  correspondían/  me  condujo  hacia  el  
sur/  y  me  entregó  a  extraños/  que  no  hablaban  mi   lengua.  Terminé  de  crecer  en  
esa   tribu/   les   servía   de   esclava/   y   llegaron   los   blancos/   y  me   entregaron   a   los  
blancos.   ¿Qué   significa   para   ustedes   la   palabra   traición?   ¿Acaso   no   fui   yo   la  
traicionada?   ¿Quién  de   los  míos   vino   a  mi   defensa   cuando  el   primer  blanco  me  
violó/   cuando   fui   obligada   a   besar   su   falo/   de   rodillas/   cuando   sentí  mi   cuerpo  
desgarrarse/   y   junto   a   él  mi   alma?   Fidelidad  me  exigen,   ni   siquiera   conmigo  he  
podido  ser  fiel.  Antes  de  florecer/  se  me  secó  el  amor/  es  un  niño  en  mi  vientre/  
que  nunca   vio   la   luz/   ¿Qué   traicioné   a  mi   patria?/  Mi   Patria   son   los  míos/   y  me  
entregaron  a  ellos.  ¿A  quién  rendirle  cuentas?  /  ¿A  quién?/  decidme  ¿a  quién?182  

  

La  figura  derrotada  de  la  Malintzin  histórica  pone  de  relieve  la  

miseria   de   los   vencedores;   el   enclaustramiento   en   lo   propio,   originario,   auténtico   e  

inalienable  que   fue  para  España  y  Portugal  el  mejor  camino  al  desastre,  a   la  destrucción  

183  Malintzin  materializa   en   su   corporeidad   lo   político-‐

ega  a  la  apertura  de  otra  realidad  

diferente  a  la  del  exterminio,  inaugurando  así   la  evanescencia  y  el  desafío  del  mestizaje.  

Malintzin   políglota,   traductora,  

                                                                                                                      
181 Definición  de  la  cultura,  cit.  p.  190.  
182   Mitos  y  delitos.  Ed.  Visor  de  Poesía,  Madrid,  2008,  pp.  43-‐44.                  
183   La  modernidad  de  lo  barroco,  Ed.  Era,  México,  2011  p.  24.    
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innova  y  renueva  la  mediación  imaginaria,  -‐sin  la  cual  la  inteligibilidad  práctica  del  mundo  

de  la  vida  es  inasible-‐  y  posibilita  con  ello  un  encuentro184.    

La  Malintzin   transgrede   y   transita   de   la   pasividad   hacia   la   veta   de   lo   desconocido   para  

La  Malintzin  traductora  forma  

parte  de  los  cimientos  de  este  mestizaje  genético-‐  cultural  que  no  cesa,  ni  como  conquista  

ni  como  resistencia.  

  

Malintzin    en  el  cruce  de  por  lo  menos  dos  lenguas,  dos  tiempos,  generó  el  mestizaje.  

    

  

                                                                                                                      
184El  encuentro  que  posibilita  la  Malintzin  se  da  a  pesar  del  oscurantismo  impuesto  por  el  cristianismo  en  la  
Edad  Media,  en  donde  el  cuerpo  y  sus  

La  modernidad  de  lo  barroco,  cit.,  p.  85.    
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4.2  Tonantzin-‐  Guadalupe  

Otra   dimensión   de   lo  mestizo   es   la   Tonantzin-‐  Guadalupe,   ejemplo   que   sobrevive   en   la  

sacralidad   prehispánica,   que   se   adhiere   como   las   hojas   de   acanto   a   las   columnas  

salomónicas   (barrocas   en  su   retorcimiento)  entre   lo   sagrado  oficial:  adusto,   intimidante,  

impositivo,  como  lo  fue  el  ritual  evangelizador  monoteísta  por  el  festivo,  popular  y  lúdico.   

  Su   corporeidad   es   una   manera   de   deglutir,   resistiendo   ante   de   la   imagen   impuesta;  

comerse   el   ídolo,   el   lenguaje,   la   razón   para   teatralizar   el   cuerpo   y   hacerlo   corporeidad,  

darle   identidad   al   cuerpo   resguardando   el  

sustancialista.   La   corporeidad   barroca   es   la   afirmación   explosiva   de   la   identidad   en   el  

cuerpo  que  transgrede  el  código  establecido.185    

Fue  una  curiosa  conspiración  practicada,  no  confabulada,  y  no  urdida  para  hacerse  
de  una  imagen  sino  para  ceder  una  diosa  a  fin  de  crear  otra.  (Los  indios)  robaron  y  
se   apropiaron   del   nombre   y   la   fama   de   la   virgen   española,   pero   enajenando   a  
cambio,   al   mismo   tiempo,   los   de   su   propia   diosa,   la   Tonantzin.   No   pretendían  
hacer   de   la   Guadalupana   española   una   máscara   de   una   Tonantzin   mexicana  
siempre  viva;  pretendían  re-‐hacer  a   la  Guadalupana  con   la  muerte  de  Tonantzin,  
lograr  que  una  diosa  se  recree  o  re-‐vitalice  al  devorar  a  otra  y  absorber  su  energía  
sobrenatural.186      

  

exterminio.   En   el   barroco   el   cuerpo   mismo   es   trascendido   sólo   como   carne,   como  

resistencia  a  la  ley  de  dios  (san  Pablo),  es  decir  como  pecado,  y  pasa  a  ser  afirmación  de  

los  placeres  del  cuerpo  profano  o  mundano  y  con  ello  un  afianzamiento  de  la  vida  terrenal  

                                                                                                                      
185  Como  lo  es,  por  ejemplo,  la  diferencia  arquitectónica  entre  la  Capilla  del  Rosario  en  la  capital  Poblana  y,  
en  las  afueras  de  ella,  la  de  Santa  María  Tonantzintla.      
186 ,   en   Meditaciones   sobre   el  
barroquismo,  en  el  sitio:  http://www.bolivare.unam.mx/ensayos.html.    
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misma.  En  síntesis,  el  éxtasis  religioso  es  decodificado  ahora  como  arrebato  erótico,  como  

placer  corporal  en  lo  festivo.      

  

El   culto   guadalupano   es   y   ha   sido   siempre   una   fiesta.   (Fotografía   de   Álvaro   Rodríguez  

Luévano).    
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4.3  La  santa  Teresa  de  Bernini.    

F

santa  Teresa  berniniana187  que  rompe,  como  las  precedentes,  con  los  poderes  centrales,  

metafísica  y  física,  mostrada  en  ese  

mar  de  olas  y  resaca  que  es  su  hábito,  síntesis  de  otra  tensión:  la  del  cuerpo  y  el  espíritu,  

explosión   vivencial   que   nutre   a   la   vida   misma,   donde   la   noción   de   mestizaje,   de  

hibridación   cultural,   trastoca   al   cuerpo   en   corporeidad;   al   poder   unívoco   en   tensión   y  

trans-‐

inicio  de  la  modernidad  capitalista.188    

Si  hay  algo  que  mueve,  que  da  vitalidad  al  cuerpo  y   los  pliegues  del  hábito  de   la  
beata   Ludovica   Albertoni,   otra   obra   de   Bernini,   es   el   hecho   de   que   ella   está  
haciendo   la   experiencia   de   la   presencia   de   Dios:   una   presencia   delegada   en   el  
rictus,  en  el  gesto  corporal  y  en  el  movimiento  instantáneamente  detenido  de  su  
agonía:  delegada,  como  lo  está  también,  bajo  la  forma  de  luz  que  posee  el  cuerpo  

hacer  una  figura  que  retrate  verdaderamente  a  Dios.  Y  Bernini   lo   logra  siguiendo  
los   dictados   de   la   conveniencia   de   representarlo,   expresada   por   el   Concilio   de  
Trento:   mostrarlo   en   la   perturbación   que   provoca   su   presencia   mística   en   el  
cuerpo  humano  y  su  entorno.189    

                                                                                                                      
187  Gian  Lorenzo  Bernini  es  un  artista  ubicado  ya  en  el  desencanto  pos-‐renacentista,  su  obra  escultórica  es  
un  intento  de  seguir  haciendo  arte  griego  o  romano   herencia  clásica     pero  se  plantea  como  proyecto  no  
seguir  el  canon  clásico  sino  rehacerlo,  no  aprovecharlo  sino  revitalizarlo,  ponerlo  nuevamente  a   funcionar  

el  drama  del  que  ellas  surgieron:  ir  a  la  fuente  de  los  cánones  y  encontrar  su  vitalidad  para  seguir  trabajando  
identificado  con  ella.  Su  objetivo  era  el  de  representar   la  experiencia  mística  de   la  presencia  de  Dios,  una  
presencia   que  nunca  puede   ser  directa,   que   sólo   es   atrapada   en   sus   efectos.   Cfr.   Echeverría,   B

La  modernidad   de   lo   barroco,   cit.,  
p.77.  
188El   comportamiento  de   los   teólogos   de   la   Compañía   de   Jesús   se   parece  mucho   a   lo   que  hacía   Bernini,  
partieron  de  la  búsqueda  de  una  dramaticidad  religiosa  antigua  para  que  la  misma,  al  ser  despertada,    sea  

  
189  Ibídem.  
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Con   el   conjunto   escultórico   de   la   santa   Teresa   Bolívar   Echeverría   ejemplifica   al   barroco  

190  

y   sacarla   de   un   estado   amorfo   previo   o   para  metamorfosearla;   lo   barroco   es   el   espacio  

donde   la   vitalidad   de   la   vida   se   juega,   una   manera   de   con-‐formar   o   con-‐figurar      para  

191    

Esta  obra  del  siglo  XVIII  expone  la  tensión  barroca  entre  lo  sagrado  y  lo  profano.  Manos,  

pies  y  rostro,  mismos  elementos  componentes  de  toda  obra  religiosa  para  representar  a  

vírgenes  y  madonas,  son  transformadas  de  tal  modo  que  transgreden  sin   ruptura  toda  la  

ritualidad  e  identidad  católica,  apostólica,  romana.    

El  rostro  de  la  santa  de  Ávila  se  deja  describir  alternativamente  como  éxtasis,  ¿místico  o  

erótico?;   la   respuesta  siempre  es  doble,   tan   indudable  como  su  permanencia  en  el   sitio  

original,  pues   durante  casi   cuatro  siglos   ha   persistido  allí   sin  censura.  Claro,   el   conjunto  

escultórico  es  interpretado  religiosamente,  sólo  desde  la  obra  literaria  de  la  doctora  de  la  

obra   de   una   riqueza  metafórica   profunda,   alegoría   del   camino   que   el   alma   debe   seguir  

para   llegar,   en   la   morada   séptima,   a   la   unión   con   dios,   habitante   del   citado   Castillo.   A  

sus   manos   vi   una   lanza   dorada.   Sentí   como   si   él   la   clavase   varias   veces   en  mi   corazón  

                                                                                                                      
190  Ibíd,  p.  58.  
191   t:  
http://www.bolivare.unam.mx/miscelanea/Ziranda.pdf  

http://www.bolivare.unam.mx/miscelanea/Ziranda.pdf
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192  

Bastan   estos   fragmentos   para   mostrar   cuan   elegante   es   este   pasaje   místico   que  

metafóricamente,   forma   privilegiada   del   barroco,   autoriza   con   belleza   a   insistir   en   la  

descripción   de   un   arrebato   erótico.   Al   convivir,   siempre   inestablemente   ambas  

interpretaciones   (la   mística   y   la   erótica),   el   dolor   literario  muta   en   placer   visual,   santa  

Teresa   en   el   delirio  mismo   flota   en   desafío   gravitatorio.   Técnicamente,   la   desmesurada  

gravedad   del   mármol   se   transfigura   en   la   ondulante   levitación   del   hábito   pétreo   que  

oculta   su   cuerpo   de   santa   contenida,   casta,   para   revelar   al   mismo   tiempo   la   lujosa   e  

intensa  erosión  líquida  de  su  éxtasis  tremendo.    

Para   enfatizar   se   pregunta:   ¿dónde   se   muestra-‐ocultándose   (de   nuevo)   esa   tensión  

dinámica  señalada?  No  sólo   en  el   rostro,   sobre   todo   en  el   hábito   de   la   santa  castellana  

donde  la  corporeidad  barroca  se  muestra  sin  duda  alguna,  allí  donde  tanto  el  cuerpo  como  

la  corporeidad  (a  la  manera  crítica),  como  el  cuerpo  y  el  alma  (la  manera  católica),  son  lo  

mismo   desde   su   diferencia.   En   ese   exceso,   ese   gasto,   ese   despilfarro,   con   esa  

discontinuidad  de   la  vida,   se  construye   la  continuidad   de   la  misma.  El  hábito,   en  cuanto  

paño,  despliega  la  verdadera  representación  del  éxtasis  de  santa  Teresa.  Es  la  tela  misma  

una  con-‐fusión   de  ola  y   resaca,  una   tormenta  nubosa   que  sube  y  baja,  una  materialidad  

que   se   expande   y   pliega,   y   en   ese   movimiento   incesante   se   forman   huecos   y   salientes  

                                                                                                                      
192  Santa  Teresa  de  Ávila,  Castillo  Interior,  1578.  
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193  

La  santa  se  eleva  hacia  la  luz  teatralizada  con  rayos  dorados  y,  sin  ser  vista  por  el  público,  

de   una   ventana   superior   desciende   en   forma   de   luz   el   complemento   místico   de   la  

muerte,  representada  en  el  piso,  en  la  embocadura  de  un  foso  infernal  que  se  abre  para  

atraer  a  la  vida  de  la  santa  y  aniquilarla.  Nada  mejor  que  esta  descripción  de  la  Capilla  de  

ultórico,  

ahora   entre   lo   público   y   lo   privado.   Al   costado   del  macizo   central   en   relieve,   la   familia  

Cornaro   observa   el   suceso   en   éxtasis.   La   santa   es   a   la   manera   de   una   ofrenda,   la  

mediadora   entre   lo   sacro   y   lo   profano;   ella   es   puente,   medio   que   enlaza   las   otredades  

religiosas  y  las  corporales,  al  tiempo  que,  escrito  está,  la  santa  Teresa  se  desdobla  como  

cuerpo  y  corporeidad.      

  

  

  

  

  

                                                                                                                      
193  E.H.  Gombrich,  La  historia  del  arte,  Ed.  Phaidon,  New  York,  1995,  p.440.    
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La  exquisita  levedad  del  mármol  del  hábito  de  la  santa  Teresa  berniniana  
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granadas  envueltas  en  seda.    

Malintzin,   Guadalupe   y   santa   Teresa   con   sus   corporeidades   permanecen   en   constante  

en   la   supremacía   técnica   de   la   reproducción   ampliada   a   partir   de   los   medios   de  

producción;  con  su  irrupción,  la  triada  femenina  evidencia  la  transgresión  y  el  mestizaje194  

  violentamente     con  su  corporeidad  al  pacto  que  

no  sólo  está  escrito  entre  seres  humanos,  sino  que  también  exhibe  un  acuerdo  entre  ellos  

con  las  Otredades  específicas  que  las  definen  en  su  discontinuidad.  Estas   tres  figuras  nos  

estuvo   en   peligro,   en   esa   medida   iluminan   la   contradicción   interna   que   impidió   su  

extinción  y,  sin  embargo,  forjó  igualmente  su  estabilidad  temporal.       

En   este   triángulo   equilátero   se   concreta   la   trans-‐

faculta  el  reconocimiento  (arraigo  u  origen)  de  lo  que  son,  y  favorecen  la  fuerza  resistente  

que  se  despliega  en  una  identidad  siempre  evanescente  en  su  temporalidad.  

Echeverría   se   acerca   a   lo   propiamente   humano,   no   como   sustancia   eterna   e   inmutable,  

sino  como   condición   que  se   edifica   incesantemente  a   través   del   ejercicio  de   la   libertad.  

                                                                                                                      
194 Mestizaje  en  el  que  la  interpenetración  de  códigos  a  las  que  las  circunstancias  obligan  a  aflojar  los  nudos  
de  su  absolutismo,  es  el  modo  de  vida  de  la  cultura.  Paradójicamente,  sólo  en  la  medida  en  que  una  cultura  

ligro  y  entra  en  cuestión  sacando  a  la  luz  su  contradicción  
interna,   sólo   en   esa   medida   defiende   sus   posibilidades   de   darle   forma   al   mundo,   sólo   en   esa   medida  
despliega  adecuadamente  su  propuesta  de   inteligibilidad .  Echeverría,  Bolívar,   sús  y   la  

La  modernidad  de  lo  barroco,  cit.,  p.  81.  
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el   sentido  de   la  vida.   Esta  característica,   constante  e   invisiblemente   es   despojada   por   la  

lógica  del  sistema  capitalista  sin  arribar  nunca  a  su  conclusión.    

Esta  corporeidad,  esta  politicidad,  esta  metafísica,  esta  transnaturalización  conforma  una  

expresión   que   se   abre   a   la   historia   universal   desde   el   ethos   barroco,   explicitando   los  

vínculos  entre  lo  concreto  de  la  corporeidad  con  las  posibilidades  de  apertura  de  códigos  

más   lúdicos,   festivos   y   estéticos   que   alteren   las   lógicas   establecidas   y   potencien   la  

vitalidad  de  la  experiencia;  la  corporeidad  es  

libertad.  Malintzin,  Tonantzin-‐Guadalupe,  y  santa  Teresa  como  corporeidades  barrocas  se  

desplazan  entre  opuestos,  de  su  hacer  emana  una  tensión  que  no  se  agota  en  sí  misma,  

pues   finalmente   refulgen,   estallan   e   iluminan.   De   allí   que   los   conceptos   que   Echeverría  

  195    

La   cultura   no   reducida   a   un   quehacer   repetitivo,   a   un   hábito,   sino   concebida   como  

ethos  

-‐realización,  como  des-‐montaje  de  lo  dado,  es  arena  bélica,  campo  de  

lucha  donde  se  despliegan  intentos  de  imposición  y  sus  correspondientes  resistencias;  con  

ello  evita  el  salvajismo  lingüístico  predador  que  acaba  con  todo,  en  primer  término  con  el  

,   y   anuncia   la   permanencia   de   la  

-‐   

                                                                                                                      
195Nombra  así  Ramón  Gómez  de  la  Serna  a  los  aforismos  de  Bergamín  en  el  libro,  La  cabeza  a  pájaros,  Ed.  
Cátedra,  Madrid,  1981.    



121  
  

CONCLUSION  

  

La   modernidad   capitalista,   la   única   conocida,   ha   pretendido   desde   siempre   que   la  

la   escasez   natural,   entonces   se   aprecia   el   que   la   corporeidad   humana   atienda   casi  

cada.    

La   técnica  y  naturaleza  primeras  generan   relaciones  donde   lo   ritual  vincula  a   lo  humano  

con   la   otredad   absoluta   de   lo   divino.   Esta   conjunción   emerge   sólo   desde   el   sacrificio  

donde  lo  que  es  ofrendado  no  es  visto  exclusivamente  desde  la  materialidad   mundana  a  

fin   de   paliar   la   escasez,   sino   que   también   aparece   como   relación   simbólica   que   se  

despliega  terrenalmente  como  purificación  o  consagración.    

Con   la   técnica   inicial,   lo   político   humano   se   constituye   como   religiosidad   donde   el  

sacrificio  es  culminación  del  ritual  para  garantizar  la  continuidad  de  la  vida,  pues  el  rito  se  

manifiesta  como  garante  de  permanencia,  de  normalidad.  Bolívar  Echeverría  nos  dice  con  

relación   a   ello:  

procesos  que  se  suceden  en  el  tiempo,  sino,  por  el  contrario,  en  virtud  y  a  través  de  ella.  

En  el  caso  de  la  primera  mitad  del  siglo  XVII  americano,  la  manera  especial  en  que  toma  

cuerpo  o  encarna  la  experiencia  de  este  hecho  paradójico  propicia  el  predominio  del  ethos  

196Así,   la   continuidad   de   la   vida   se   da  

                                                                                                                      
196 La  modernidad  de  lo  barroco,  cit.,  p.  51.      



122  
  

discontinuos,  individuos  que  mueren  aisladamente  en  una  aventura  ininteligible;  pero  nos  

197    

así  igualmente  la  naturaleza  segunda  deje  de  ser  meramente  productivista.  Mas  éste  no  es  

y  no  ha  sido  el  proyecto  de  la  modernidad,  es  decir,  aun  cuando  la  técnica  (tecnología)  ya  

está  en  condiciones  de  agotar    la  escasez  natural,  en  la  modernidad  sucede  lo  contrario,  se  

regeneran   las   relaciones   arcaicas   basadas   en   la   escasez   (parental,   económica,   de  

reproducción),  ahora  artificial,  y  la  segunda  naturaleza  permanece  productivista;  más  aún,  

se  agrava  disminuyéndose  significativamente  sin  alternativa  alguna.      

Paradójicamente,  con  la  técnica  segunda  sería  posible  romper  con  la  segunda  naturaleza  

desarrollada   unívocamente   como   valorización   del   valor,   cuya   culminación  

pretendidamente   nunca   se   termina,   pues   en   su   nombre   se   manifiesta   su   intención:  

progreso;  este  es  un  camino  no  una  estación.  Dicho  de  otro  modo,  a  la  modernidad  sólo  

puede   sucederle   la   postmodernidad   donde   no   hay   sitio   para   la   contradicción   ni   la  

198  

                                                                                                                      
197Georges  Bataille,  El  erotismo,  cit.,  p.  22.  
198  

divulgando  masivamente  el  pensamiento  neoliberal.          
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199  

Con   la   segunda   técnica   se   posibilita   transgredir   la   segunda   naturaleza;   como   lo  

mencionamos,  cambiar  al  sacrificio  por  el  juego,  ampliar  los  horizontes  vitales  más  allá  de  

la   construcción   de   una   identidad,   de   una   corporeidad   meramente   de   asalariado,  

mercantil,   de   alquiler   de   la   fuerza   de   trabajo   en   el  marco   del   código   productivo,   a   otra  

más   lúdica,   festiva,   abierta   a   la   multiplicidad   de   formas   que   la   potencien.   Pero,  

contrariamente,  su  evanescencia  es  coartada  por  su  petrificación.  

Así,   se   repiten   las   relaciones   sacrificiales   con   la   otredad,   nada   novedoso   pues   lo   que   se  

genera   es   la   violencia   mixtificada.   El   individuo   es   culpado,   hace   suyo   el   caos,   se   le  

responsabiliza   de   ello   para   soportar   esa   violencia   sometiéndose   a   ella   con   el   fin   de   no  

rebelarse.   Se   instituye   entonces   otro   equilibrio   inestable,   se   construye   una   tensión  

constante   entre   dos   fuerzas   que   se   oponen  mutuamente:   una   excéntrica   que   tiende   a  

huida  como  la  imposibilidad  de  su  realización.    

En   medio   de   esta   precariedad   la   vida   no   se   anula,   no   se   inmoviliza,   con   las   fuerzas  

opuestas  no  se  llega  al  cero  absoluto200  sino  que  con  ambas  se  consigue  una  deformación,  

una   exageración   de   las   formas  mismas   que   se   retuercen   en   su   verticalidad   llenando   los  

espacios   vacíos,   en   una   suerte   de   agorafobia   física,   sensorial,   conceptual,   vital,   que   lo  

                                                                                                                      
199Echeverría,   Bolívar,   ¿Qué   es   la   modernidad?
Dimen     
200Este   cero   absoluto   alude   al   0º   K   (Kelvin)   que   representa   la   cesación   del   movimiento   en   su   totalidad,  
incluso  el  molecular.      
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inunda   todo,   derramándolo   en   una   exuberancia   que   teatraliza   lo   existente.   La   segunda  

técnica,  lugar  donde  finalmente  se  unen  el  productivismo  y  el  juego,  muta  entrechocando  

las  formas  diversas  que  la  contienen.    

En  ese  equilibrio  siempre  a  punto  de  quiebre,  la  transgresión  de  las  formas  construye  un  

estado  que  contiene  sólo  efectos,  resultados  perennes  que  anulan  a  la  línea  recta  y  en  su  

lugar  surge  no  el  círculo  con  un  centro  privilegiado;  en  lugar  de  ello  la  vida  se  desenvuelve  

excéntricamente   en   dos   focos   que   luchan   entre   sí   dando   origen   a   lo   oblongo,   al  

retorcimiento  y  a  la  necesidad  de  su  ser  abierto  constante  que  siempre  está  dispuesto  a  

de  la  unicidad,  de  la  pureza  o  monismo  de  índole  cualquiera:  Malintzi

Tonantzin-‐Guadalupe  y  la  fiesta  profana,  la  santa  Teresa  y  el  erotismo.    Del  cual  Echeverría  

nos  dice.    

Un   proceso   de   mestizaje   indetenible:   en   el   que   cada   forma   social,   para  
reproducirse  en  lo  que  es,  ha  intentado  ser  otra,  cuestionarse  a  sí  misma,  aflojar  la  
red  de  su  código  en  un  doble  movimiento:  abriéndose  a  la  acción  corrosiva  de  las  
formas   concurrentes   y,   al   mismo   tiempo,   anudando   según   su   propio   principio  
tejiendo   de   los   códigos   ajenos,   afirmándose   desestructuradoramente   dentro   de  
ellas.201    

  

De   todo   ello   emerge   incontenible   e   incontinente   el   exceso,   el   dispendio,   el   gasto,   el  

fausto:   el   barroco   negando   el   ahorro,   la   contención,   lo   severo   y   la   unanimidad.   Con   el  

barroco,   la   Contrarreforma   pretendió   guardar,   atesorar   la   mitad   del   mundo   que   le  

                                                                                                                      
201  Echeverría,  Bolívar,  Definición  de  la  cultura,  cit.,  p.  190.  
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quedaba;  en  ese  repliegue  implosivo  nace  su  contrario:  la  explosión,  lo  exuberante  que  le  

otorga  movimiento  oponiéndose  al  impulso  de  recogimiento.    

  una  decorazione  que  
se  ha  emancipado  de  todo  servicio  como  tal,  que  ha  dejado  de  ser  medio  y  se  ha  

de   reverberación   al   que   somete   las   formas,   acosándolas   insistentemente   desde  
todos   los   ángulos   imaginables,   tiene   su  propia   intención:   retro-‐traer   el   canon   al  
momento  dramático  de  su  gestación;  intención  que  se  cumple  cuando  el  swinging  
de   las   formas   culmina   en   la   invención   de   una   mise-‐en   scène   capaz   de   re-‐
dramatizarlas.202  

  

En  esa  decorazione  assoluta,  el  barroco  deja  de  serla  para  perfilarse  no  sólo  como  estilo  o  

escuela  sino  que  muta  en  algo  más  amplio  y  profundo,  en  el  ethos  histórico  que  contiene  

igualmente  un  equilibrio  de  tendencias  opuestas:  el  repliegue  y  el  impulso  hacia  adelante.  

El  barroco  se  opone,  en  su  ámbito  original,  como  estrategia  de  sobrevivencia  imperial  a  la  

Reforma  protestante;  pero  de   igual  modo,  dentro  de  sí  mismo  se   resiste  y  contiene  a   lo  

que  lo  excede.  Las  fuerzas  opuestas  se  retuercen,  tal  como  las  columnas  salomónicas  del  

baldaquino  de  San  Pedro,  obra  de  Bernini,  que  lejos  ya  de  las  columnas  clásicas  que  sólo  

osan  decorarse  en  los  capiteles  (dórico,  jónico  y  corintio),  ellas  son  ya  desde  entonces  la  

decorazione  assolutta  en  el  giro  sobre  sí  mismas.    

cuerpo,  éste  responde  de  manera  espontánea,  instintiva  y  animal  a  ese  condicionamiento  

concreto.  El  punto   está  en   que  
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de  valorización  del  valor  por  el  capitalismo  moderno.    

su  identidad  como  revelación  ante  la  racionaliz -‐

otredad  en  sustancialismos  y  esencialismos  abstractos.  

burguesa,  basada  en   la  administración   tacaña   de   los   bienes,   en  su  centro  y   fundamento  

mismo:   el   espacio   de   los   signos,   el   lenguaje,   soporte   de   la   sociedad,   garantía   de   su  

203    

                                                                                                                      
203   ,  en  La  modernidad  de  lo  barroco,  cit.,  pp.  16  y  37.  
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