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1~4 	
Es imposible que filosofemos como si 
cada dia fuese el alba primera de la 
filosofia. Ahora hemos de filosofar 
como si cada día pudiera ser el último. 
(Nicol, El porvenir de la filosofía). 

A la memoria de mi padre, Enrique 
Linares y Lame!' (1928-1993). 
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Introducción 

La técnica como problema filosófico 

La técnica es el fenómeno social y político más importante de los dos últimos siglos. Está 
implicada en los acontecimientos más decisivos de la historia moderna: la revolución industrial, el 
crecimiento acelerado de la población, el nacimiento del proletariado, el pensamiento utópico y el 
marxismo, la aparición de las élites tecnocráticas, la crisis social, el militarismo y el fascismo, la 
alienación espiritual, la posibilidad de un desastre ecológico, etc. Sin embargo, ha prevalecido la 
idea de que los verdaderos problemas de nuestro tiempo podían comprenderse dejando a la 
técnica sólo en manos de los técnicos, evitando cualquier cuestionamiento sobre los conceptos 
acerca de su naturaleza, sus funciones y su alcance. Todo intento de crítica a la civilización téc-
nica ha sido considerado, en esta perspectiva, moralista y enemigo del progreso. Sólo en los últi-
mos años la técnica se ha convenido en tema de confusas discusiones políticas y sociales.' 

A pesar de que existe una profusa bibliogralia y una diversidad de ideas al respecto, no te-
nemos actualmente un ambiente cultural e intelectual propicio en donde puedan discutir distintas 
corrientes de pensamiento sobre las posibilidades, ventajas y peligros de la técnica moderna; 
mucho menos existe un debate público bien informado para que la sociedad pudiese valorar y 
determinar el proceso de expansión de la técnica. La polarización de posiciones: los que siguen 
confiando en las bondades inmediatas del progreso técnico y los que piensan que deberíamos 
retomar a una vida "natural", ha impedido una discusión más abierta. Pero el problema más grave 

I Estas discusiones comenzaron a tomar forma hacia los dos sesenta, sobre todo en los E.U. Entre otros fe-
nómenos que contribuyeron a la comprensión social de la técnica están el surgimiento de una incipiente conciencia 
crítica respecto a la técnica (que se expresó en distintos movimientos y revueltas de la "contracultura"), y la publi-
cación de importantes estudios que cuestionaron la imagen tradicional de la ciencia y de la técnica como activida-
des aisladas del contexto social y político; entre otros se pueden mencionar libros como El nuevo estado industrial 
(19691de J.K. Galbraith, La technique ou l'enku du siéele (1954) de Jacques Ellul o El mito de la máquina (19ó7-
70) de Lewis Mumford. En nuestro país, El porvenir de la filoso la (1972) de Eduardo Nicol planteaba ya el tema 
con el máximo rigor filosófico; pero desafortunadamente no fue suficientemente leido y comentado en nuestros 
círculos académicos. 
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es que no poseemos conceptos comunes; nuestras ideas acerca de la técnica son confusas, 

ficticias y están alimentadas por el mito del progreso. La diferencia de posiciones se debe a esta 
equivocidad de los términos y de los conceptos con que pensamos la técnica, así como a los mitos 

tecnocráticos en los que todavía creemos. 
La posición de la filosofía con respecto a la técnica puede parecer parcial, pesimista y poco 

informada sobre problemas estrictamente técnicos; quizá se deba a la falta de diálogo con los tec-
nólogos; quizá a que la función de la filosofía ha sido a lo largo de la historia interrogar a quienes 
dicen saber cosas, cuestionar las opiniones comunes que se toman por verdades evidentes, criticar 
las creencias y los mitos de la comunidad y refutar las ideologías, las consignas, los ideales de las 

clases políticas, eclesiásticas y de toda institución social predominante. más que dar soluciones y 
proponer modelos de organización social. La critica de la filosofía se dirige, cuando es genuina y 
auténtica, a toda forma de poder organizado y de control social sobre el individuo, la libertad de 
pensamiento, la responsabilidad y el deber ético. La filosofía es incómoda porque su función es 
criticar y derribar mitos; puede crear falsas expectativas, pero sólo porque planea perspectivas y 
busca lo esencial en una posición que supere el juego de las disputas, Pero la filosofía no arbitra 
conflictos ni da absoluciones o castigos, sólo observa, describe y critica. sólo le corresponde 
pensar lo esencial al espíritu del tiempo y lo esencial a la permanencia de la vida humana sobre el 
planeta. 

Pero, ¿cómo es que la técnica se ha convertido en un problema filosófico?, ¿existe una filo-
sofia de la técnica?, ¿acaso este problema no debería estar comprendido en otra disciplina más 
amplia; sea la teoría del conocimiento, la filosofía política, o una cierta filosofía de la praxis o del 
trabajo? En verdad no existe una filosofía de la técnica, tampoco existe una corriente única de 
pensamiento sobre la técnica. Apenas han empezado a surgir en el mundo una serie de reflexio-
nes sobre la técnica, y esto se debe a que sus efectos nocivos se han revelado con toda su crudeza 
despertando muchas dudas: contaminación ambiental, destrucción de la diversidad biológica y 
cultural, descontrol de los efectos sociales de cualquier innovación técnica, imprelisibilidad de las 
consecuencias de cualquier tipo de aplicación. Chemobil representó el fin del mito nuclear y la 
contraprueba fáctica de que el manejo de este tipo de plantas de enema es altamente riesgoso en 
cualquier país, sea totalitario o no, porque una central nuclear implica una organización técnico-
social jerarquizada, centralizada y fuera del control de una comunidad. Este modelo de or-
ganización técnica predomina hoy en día en todos los campos de la técnica mundial. l a técnica y 

las formas políticas de organización que implica son inseparables. ¿Debemos esperar el 
"Chemobil" de la ingeniería genética, de la informática, de las ciencias biomédicas, para comen-
zar a reflexionar que nuestro mundo ya no está controlado por nuestros designios. que no tene-
mos el control de la técnica porque ésta no es ya un mero instrumento? Parece empezar a crearse 
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es que no poseemos conceptos comunes; nuestras ideas acerca de la técnica son confusas, 
ficticias y están alimentadas por el mito del progreso. La diferencia de posiciones se debe a esta 

equivocidad de los términos y de los conceptos con que pensamos la técnica, así como a los mitos 

tecnocráticos en los que todavía creemos. 
La posición de la filosofía con respecto a la técnica puede parecer parcial, pesimista y poco 

informada sobre problemas estrictamente técnicos; quizá se deba a la falta de diálogo con los tec-
nólogos; quizá a que la función de la filosofía ha sido a lo largo de la historia interrogar a quienes 
dicen saber cosas, cuestionar las opiniones comunes que se toman por verdades evidentes, criticar 
las creencias y los mitos de la comunidad y refutar las ideologías, las consignas, los ideales de las 
clases políticas, eclesiásticas y de toda institución social predominante, más que dar soluciones y 
proponer modelos de organización social. La critica de la tilosofia se dirige, cuando es genuina y 
auténtica, a toda forma de poder organizado y de control social sobre el individuo, la libertad de 

pensamiento, la responsabilidad y el deber ético. La filosofía es incómoda porque su función es 
criticar y derribar mitos; puede crear falsas expectativas, pero sólo porque planea perspectivas y 
busca lo esencial en una posición que supere el juego de las disputas. Pero la filosofla no arbitra 
conflictos ni da absoluciones o castigos, sólo observa, describe y critica, sólo le corresponde 
pensar lo esencial al espíritu del tiempo y lo esencial a la permanencia de la vida humana sobre el 

planeta. 
Pero, ¿cómo es que la técnica se ha convertido en un problema filosófico?, ¿existe una filo-
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trabajo? En verdad no existe una fdosofía de la técnica, tampoco existe una corriente única de 
pensamiento sobre la técnica. Apenas han empezado a surgir en el mundo una serie de reflexio-
nes sobre la técnica, y esto se debe a que sus efectos nocivos se han revelado con toda su crudeza 
despenando muchas dudas: contaminación ambiental, destrucción de la diversidad biológica y 
cultural, descontrol de los efectos sociales de cualquier innovación técnica, imprevisibilidad de las 
consecuencias de cualquier tipo de aplicación. Chernobil representó el fin del mito nuclear y la 
contraprueba fáctico de que el manejo de este tipo de plantas de energía es altamente riesgoso en 
cualquier país, sea totalitario o no, porque una central nuclear implica una organización técnico-
social jerarquizada, centralizada y fuera del control de una comunidad. Este modelo de or-
ganización técnica predomina hoy en día en todos los campos de la técnica mundial. La técnica y 

las formas políticas de organización que implica son inseparables. ¿Debemos esperar el 
"Chernobil" de la ingeniería genética, de la informática, de las ciencias biomédicas, para comen-
zar a reflexionar que nuestro mundo ya no está controlado por nuestros designios, que no tene-
mos el control de la técnica porque ésta no es ya un tuero instrumento? Parece empezar a crearse 
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cierto consenso social de que no debe ser así. Nuestro trabajo se inserta en esta línea de pensa-
miento y pretende comenzar a definir algunas nociones básicas y generales sobre el concepto ac-

tual de la técnica y su mundo. 
¿Por qué será que en nuestra sociedad técnica no existe una fdosofia de la técnica? ¿Por 

qué una civilización asentada firmemente en innumerables aparatos, instrumentos, técnicas y sis-
temas a gran escala permanece indiferente en lo que se refiere al análisis de sus propios funda-
mentos e ilusiones? Tal parece que la idea y la promesa del progreso nos ha obnubilado y sigue 
alimentando el temor y la esperanza de todos, tanto de los tecnoidólatras como de los 
tecnofóbicos. En nuestro siglo seguimos creyendo en que los únicos medios confiables para 
resolver los problemas sociales y para mejorar las condiciones de vida son nuevas máquinas, 
técnicas y procesos materiales. No existe política que no utilice esta vaga idea del progreso para 
prometer a la gente mejoras técnicas bajo su gobierno. No existe político en el mundo que no 
haga un voto de fe en el progreso técnico. Pero el "progreso" técnico no consiste en construir 
puentes, carreteras y plantas de generación de energía, consiste en reorganizar una sociedad y 
someterla a las condiciones del sistema técnico, consiste en una nueva forma de constitución y 
regulación técnica de la vida social. 

El mito del progreso técnico tiene por lo menos estos seis contenidos absolutamente insos-
tenibles empírica o teóricamente: a) La innovación técnica produce invariablemente una mejoría 
instrumental, lo nuevo es siempre lo mejor y lo más eficaz; b) Los progresos técnicos repercuten 
directamente en mejorías de la vida social, material, intelectual, cultural, acelerando el desarrollo 
de la civilización; así, una civilización técnica tiene que ser necesariamente más avanzada que 
cualquier otra civilización del pasado o del presente. Por ello medimos los logros de nuestra civili-
zación con las de otras y creemos que estamos en un nivel superior de desarrollo, e) El progreso 
técnico es equivalente al progreso de la civilización y, por tanto, puede medirse y calcularse, así 
como planearse en términos estrictamente cuantitativos y objetivos, teniendo como indicadores la 
velocidad, la eficiencia, el volumen de energía producido, el número de coches fabricados, el in-
cremento de la tasa de producción social, o cualquier otro indicador meramente cuantitativo. d) 
La dirección del desarrollo técnico está totalmente bajo el control del hombre y en favor de su 
bienestar. e) La técnica significa conquista y dominio del medio natural en favor del bienestar 
humano. La imagen que fascina a todo el mundo es la que concibe la técnica como una herra-

mienta o un arma que el hombre empuña para dominar la naturaleza. f) I.a técnica ha alcanzado 
su máximo desarrollo en las naciones industrializadas de Occidente. La técnica moderna es un 
valor cultural de estas naciones; así se asimila el progreso técnico con un supuesto modelo de 
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democracia, de industria y de economía de mercado libre. Por lo demás, se cree que la técnica 
puede ser intercambiable y trasladada a cualquier ámbito social y cultural; no se repara en que a 
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veces la "transferencia de técnica" destruye un ambiente social y determina nuevas relaciones de 

poder y sometimiento, 
Esta creencia en el progreso automático de la sociedad basado en el progreso técnico sos-

tiene lo que se denomina la "concepción instrumentalista" de la técnica.2  Dada una cierta y vaga 

idea del hombre, sitúe usted a la técnica en función de ella, como medio para su realización. Las 
técnicas son vistas como útiles y medios materiales, cosas que prolongan en mayor o menor me-
dida los órganos naturales del cuerpo humano. Las técnicas están pues, según esta concepción, al 
servicio del hombre y tienen como fin dominar la naturaleza. El progreso técnico seria un bien en 
si mismo y un valor primordial de la cultura, la cual se reduce cada vez más a ser una colección 
de conocimientos técnicos. Además, la concepción instnunentalista cree que detrás del progreso 

técnico está siempre la investigación científica. La confusión entre ciencia y técnica está extendida 
en todos los órdenes culturales e intelectuales. Así, la ciencia permitiría un dominio conceptual 
sobre el mundo natural. y la técnica un dominio práctico y efectivo. La técnica es entendida como 
un instrumento que aumenta el poder del hombre sobre su medio y facilita un estado de bienestar 
y abundancia, que por sí mismo se considera un estado de democracia e igualdad. De esta mane-
ra, la concepción instrurnentalista infiere que el dominio técnico encama los ideales puros de 
igualdad y libertad. La técnica es lo único que garantiza automáticamente y a largo plazo un 
estado de bienestar. El mal que genera sólo es causa de su imperfección actual. pero en el futuro 
la técnica será más perfecta y completa; sólo hay que esperar a ver realizadas todas sus promesas. 

Nuestra noción del futuro se ha trastornado; no sabemos con certeza que ocurrirá mañana, 
pero si confiamos en que la técnica nos dotará de mayor poder, de un nuevo modelo de no sé 
qué aparato, del último adelanto, de nuevas posibilidades; la noción instrumentalista de la técnica 
crea la ilusión de un determinismo "fiaturista"; a largo plazo, la técnica remediaría necesariamente 
todos nuestros males.3  Así, nuestra experiencia de la temporalidad está regida por la velocidad de 
la evolución técnica. Además, esta concepción implica que la técnica es éticamente neutra pues 

2  No se puede determinar la responsabilidad directa de la concepción instrumentalista. Ésta se han 
desarrollado a lo largo de los últimos tres siglos; ningún mito es obra personal, es más bien alimentado por las 
esperanzas y temores de una comunidad entera. Sólo podemos mencionar posiciones filosóficas como el 
mecanicismo, el positivismo, el empirismo, la ética utilitarista y pragmatista, el evolucionismo mecanicista, algunos 
marxismos dogmatizados, el militarismo, etc,, que en alguna medida contribuyeron a su difusión. 

3  La técnica ha transformado por completo la idea del futuro. La imagen de éste sólo es posible como un 
futuro tecnificado al máximo, La ciencia ficción es nuestro nuevo oráculo de Delfos, Lo cierto es que ahora somos 
conscientes de nuestra responsabilidad con respecto al porvenir; esto es, con respecto a qué tipo de sociedad y de 
técnica estamos produciendo. Por lo que se ve, esta idea implica un sinnúmero de decisiones técnicas y de 
implicaciones politicas necesarias. La naturaleza finurológica de la técnica expresa los caracteres inherentes tanto 
del imperativo de dominio técnico sobre lo que existe actualmente, como de la exigencia de producir todo lo que 
sea posible, manipulable y reconstituible. La técnica no tiene memoria, debe romper continuamente con el pasado 
y proyectar un futuro posible, La técnica es progresiva porque es transgresora de la historia. 
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sólo es un instrumento, el mal se deriva de los malos usos que se haga de ella.4  La concepción 

instrumentalista reduce, pues, la técnica a un conjunto de medios materiales, subordinados a la 

realización de fines humanos o de necesidades explicitadas en una determinada teoría del hom-

bre, que a menudo es un tanto naturalista y abstracta. La realización de estos fines constituye el 
progreso y la condición de posibilidad de un estado futuro de bienestar. A medida que aumenta 
nuestra confusión sobre la técnica, crece también la enajenación de nuestra propia naturaleza 
histórica; el hombre ya no sabe de si, está perdiendo la idea de sí mismo como agente de la 
historia. La técnica nos ha hecho poderosos en donde no lo éramos, pero impotentes en donde 
teníamos soberanía: en la posesión consciente de nuestro propio ser histórico. 

La idea de la neutralidad de la ciencia y la técnica está actualmente cuestionada por varios 
hechos: 1) ¿Cuánto sabe cada individuo del funcionamiento de los medios que utiliza y del sis-
tema completo en el que vive?; 2) la gente trabaja y se sirve de dispositivos técnicos que por su 
misma naturaleza sistemática impiden una comprensión general del mundo técnico. La praxis 
técnica es necesariamente fragmentaria; 3) ¿en qué sentido se puede decir aún que los individuos 

"controlan" las técnicas?; ¿en qué medida los individuos deciden democráticamente la aplicación 
de nuevas técnicas y poseen suficiente información para evaluar los efectos positivos y negativos 
que arrastrará cualquier innovación tecnológica? 4) La sistematización de las técnicas es mundial 
y universal, ya no se pueden aplicar conceptos de control y uso racional, un sistema técnico fun-
ciona o no funciona, no hay otro modo posible; 5) cada vez son más imprevisibles las conse-
cuencias y efectos sociales de las innovaciones técnicas; 6) el único límite real de la técnica es el 
alcance de nuestros conocimientos, y el de la plasticidad de la materia y de la vida, no existen 
restricciones que obedezcan a valoraciones morales o políticas. El único límite es lo físicamente 
imposible y lo económicamente no costeable; 7) la cibernética se ha convenido en una técnica de 
control y ordenamiento racional, pero el grado de complejidad, interrelación no planeada, la 
cantidad de variables y el azar mismo, hacen imposible que un sistema cihernético sea 
absolutamente seguro para regular y controlar cualquier sistema técnico. 8) Lejos de ser éti- 

4  La técnica es indiferente a toda valoración ética, pero no es neutra en las consecuencias que genera. Es peli-
grosa precisamente porque no atiende a valoraciones morales, sino sólo a imperativos y razones técnicos. La técni-
ca nos ha provisto de ventajas, "adelantos" como se suele decir, como si nos aventajara en no sé qué carrera; pero 
estos efectos positivos son colaterales de los efectos negativos; en las dos formas se expresa la esencia de la técnica: 
ella es poder, que puede ser benéfico para el hombre, pero que, por ser esencialmente incontrolable, puede también 
ser negativo. En la lógica misma de la invención y la innovación técnicas ambos polos de efectos están presentes, y 
a menudo los efectos negativos son más fáciles de producir que los efectos positivos. Un ejemplo: fue más fácil y 
técnicamente más costeable desarrollar primero el efecto militar destructivo de la energía nuclear que el efecto pací-
fico y constructivo de la misma. De hecho, sin la experiencia de la manipulación con fines bélicos de la energía 
nuclear, no se habrían acumulado los conocimientos mínimos para intentar la fisión nuclear en condiciones contro- 
ladas, esto es, para construir plantas de energía nuclear. Esto vino después porque era mucho más dificil y requeria 
de la experiencia de la aplicación no controlada. 
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camente neutrales, nuestras técnicas delimitan el espacio vital y el ritmo de la temporalidad, in-

crementando ciertos fines pragmáticos y utilitarios y anulan o destruyen los medios sociales tradi-
cionales. No sólo ha cambiado el medio y el entorno del hombre, sino el hombre mismo en su 
conciencia, su capacidad de trabajo, conocimiento y desarrollo individual.3  

Nuestra fenomenología del mundo técnico pone en duda el conjunto de ideas ins-

trumentalistas y reconstruye la experiencia del mundo en el que vivimos. Propone pensar a la 
técnica no desde el punto de vista de los instrumentos y artefactos, sino desde el punto de vista de 
las personas y de las relaciones sociales inherentes a su existencia y efectividad. 1)e este modo, la 
conciencia sobre el significado de la técnica cambia sustancialmente; intentemos pues describir 
una nueva conciencia de los efectos sociales del poder de la técnica y atrevámonos a pensar cuál 
es su naturaleza y su función en el mundo.6  

Nuestro punto de partida fenomenológico es precisamente la indeterminación del futuro y 
la responsabilidad que tenemos acerca de lo que haremos de nosotros mismos. Si la técnica 
permanece incontrolada y no somos capaces de reorganizar el mundo, puede sobrevenir el fin del 
hombre como ser histórico; el límite de la crisis no puede ser la destrucción del ambiente natural 

1 	o la autodestrucción del ser humano por el efecto de una devastadora guerra, entonces ya no 
habría posibilidad de pensar nada, ya nada será posible. El límite no es la destrucción total, sino la 
lenta desorganización y desestructuración del mundo histórico en el que creció el hombre. Nos 
encontramos todavía en los límites de lo posible. No vamos a crear conciencia poniendo como 
límite la destrucción absoluta. Además puede ser que ésta nunca llegue. l.a civilización podría 
morir o podría estar ya muerta y sobrevivir en un planeta devastado. Esta no es la cuestión. 

Proponemos una nueva situación fenomenológica para ser pensada: situémonos en ella y 
describamos su experiencia. La situación vital que planteamos es la siguiente: estarnos en peligro; 

y el peligro no es la inminencia del tin inevitable, sino la inmanencia de él dentro de lo posible; el 
peligro es posibilidad e indeterminación para el futuro, es responsabilidad y necesidad de adoptar 
un estado de alerta, de urgencia y, al mismo tiempo, de serenidad y reflexión cuidadosa. El 

3  Véase: Winner, Langdon, Tecnología autónoma, cap. I. 2 y 3. Una de las ideas más importantes de este 
autor puede restunirse en el siguiente pasaje (este trabajo coincide plenamente con él]: "Las tecnologías, más que 
usarlas, las vivimos. Empezamos a modificar nuestras ideas sobre las herramientas al observar que éstas incluyen a 
personas como piezas funcionales. Las tecnologías complejas y muy avanzadas son herramientas que no se 
empuñan directamente, o por lo menos, de un acceso extraordinariamente remoto. Sin embargo, seguimos 
hablando como si el teléfono y la electricidad fueran análogos en su empleo al simple taladro manual, como si un 
ejército fuera similar a una batidora de huevos". p. 201. 

6  No discutiremos los innegables logros y ventajas sociales de la técnica, sobre todo en medicina e ingeniería; 
corno tampoco pretenderemos sustentar la argumentación en la idea de un catastrotisino universal: la técnica no es 
mala en sí misma porque nos conducirá irremediablemente a catástrofes naturales y sociales. Las cosas están en un 
estado de indeterminación, no sabemos si el dominio técnico será absoluto sobre la vida o si podremos encontrar 
una manera de reestructurar la comunidad histórica. 
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peligro es la dualidad de lo posible, el hombre se enfrenta a la posibilidad de disolver su propia 

esencia histórica merced a sus propias acciones, o a la posibilidad de recobrar su mundo y 
reorientarlo. Ésta es la situación fenomenológica para todos y cada uno en el mundo 
contemporáneo; se hace urgente pensar, reflexionar, criticar, revisar nuestras concepciones y 
nuestros actos, pensar lo que sucede en nuestra comunidad y en cada una de las personas en su 
vida cotidiana. No estamos pues en peligro de destrucción fatal y total, esa posibilidad no es 
peligro, es simplemente el fin. El peligro consiste en que el futuro está abierto y es nuestra 
responsabilidad orientarlo; el peligro consiste en que la técnica está incontrolada y no gobernamos 
ya el rumbo de nuestro mundo, el peligro es que nuestra constitución natural-histórica se rompa y 
perdamos la capacidad de ser autoconscientes y de responder ante la naturaleza, ante los otros y 
ante nosotros mismos, la posibilidad de que perdamos la relación con el porvenir y el arraigo en el 

pasado. 
Con la técnica se complica la vieja idea de que el hombre ha jugado al aprendiz de brujo 

manejando las fuerzas de la naturaleza. La técnica moderna efectivamente es un poder que el 
hombre ha descubierto pero que no controla, no dirige y al cual se somete inconscientemente. El 
precio de obtener las ventajas del poder de la técnica ha sido alto, hemos enajenado nuestra 

conciencia, hemos perdido el control sobre el mundo que construimos. Es preciso formar una 
conciencia responsable de lo que hacemos y de lo que queremos ser para el futuro, Intentamos 
abandonar el "sonambulismo técnico" en el que estamos inmersos y volver a pensar el mundo 

t. .-04141 

	

	
técnico, recuperarlo con una conciencia critica que nos permita planear y prever nuestras accio- 
nes futuras. 

La Illosofla nace del asombro, ya lo decían los griegos, de la extrañeza, cuando las cosas ya 
no concuerdan con nuestras expectativas, ideas y creencias; nace cuando la critica se convierte en 
una necesidad vital, cuando el hombre necesita orientaciones y conceptos, afirmaciones y 
valores. La filosotla critica del mundo técnico es una necesidad universal urgente. De esta 
necesidad vital emana la critica filosófica de nuestro siglo, que ha realizado ya el diagnóstico de la 
crisis de la cultura y de la historia. Nosotros nos circunscribirnos a analizar el problema de la 
técnica; no creemos que sea lo más esencial pero sí un elemento insoslayable en la compleja 
trama de la crisis de nuestra era. La crisis surge a partir de que nuestras antiguas creencias -el 
progreso técnico, la revolución social, el estado de bienestar y la reducción paulatina del trabajo 
necesario, etc.- ya no son vigentes, y de que no tenemos ideas claras sobre el acontecer histórico; 
nuestro sistema vital de creencias se ha convertido en una red de ilusiones alrededor del poder de 
la técnica. 

Así pues, es necesario analizar y criticar nuestras ideas convencionales sobre la técnica y el 
progreso técnico para construir un concepto sistemático y coherente que comprenda la estructura 
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del mundo en el que vivimos. La filosotia asume el reto de pensar lo esencial a su tiempo, el 

problema de nuestro tiempo es la configuración de una nueva mundanidad que está reestructu-

rando toda la historia. Este nuevo mundo es esencialmente técnico y tenemos que descifrar qué 

significa ello y qué consecuencias está arrastrando consigo. 

El extrañamiento de la razón 

Este trabajo pretende contribuir a la crítica de la idea instrumentalista de la técnica para 

fundamentar un nuevo concepto de técnica como totalidad de relaciones técnica-sociedad que 

implica reconocer la realidad sustancial del mundo técnico en la vida social contemporánea. A 

partir de este concepto y de sus determinaciones esenciales podemos definir los atributos de la 

técnica moderna y vislumbrar los grandes problemas sociales y políticos de nuestro mundo en una 

nueva perspectiva filosófica. La técnica no es un mero instrumento, es razón y poder que se 

objetiva a partir de las relaciones sociales y que configura un mundo homogéneo y unitario. Las 

potencialidades de la libertad humana están restringidas y enajenadas en él. 

Nuestra hipótesis es una sospecha compartida con los autores que exponemos en el desa-

rrollo del trabajo. Consiste en que, una vez que hemos alcanzado el concepto sustancial del mun-

do técnico, y hemos determinado que la técnica es un sistema mundial, inferimos que sus atribu-

tos esenciales y los alcances de su poder implican una serie de peligros para la estructura histórica 

del ser humano. La técnica es el sistema de dominio más poderoso, mejor organizado y más 

unitario que haya existido en la historia; está transformando todo lo que toca y no tiene resistencia 

alguna, no tiene límites, excepto los límites tísicos y materiales o los límites culturales y 

simbólicos de la sociedad. Pero éstos están siendo arrasados sistemáticamente por el influjo de la 

tecnificación universal de la vida. Está en peligro la esencia histórica y ética del hombre, no una 

moral determinada y una tradición cultural o religiosa en particular. sino la capacidad misma de 

generar una cultura y una tradición histórica para dotar al individuo de una identidad y una 

conciencia. Así como también está en peligro la constitución natural del hombre. Digamos que el 

hombre está formado por tres estructuras: su constitución natural física, su conformación cultural 

especifica, su configuración ética, que es la capacidad de responder ante otros y por otros. No es 

una cierta y determinada idea del hombre o proyecto histórico. ni una teoría de la historia lo que 

está en peligro, es la capacidad misma de generar una historia diversa y variable, de producir dis-
tintas ideas del hombre; en suma, está en peligro el hombre en tanto ser histórico,' su cultura, su 

7  Para el desarrollo de este planteamiento, véase toda la 2a. parte del trabajo. 
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vinculación comunitaria y dialógica y su conformación natural. está en peligro la existencia de una 

vida auténticamente humana sobre el planeta. 

Langdon Winner describe en su Tecnologia autónoma algunos de los hechos más 

relevantes reconocidos por los críticos de la sociedad tecnológica, que muestran los elementos del 

problema del enfrentamiento entre la autonomía humana y el poder de la técnica. Estos son los 

puntos de partida para desarrollar el análisis de las condiciones del mundo técnico. El cambio 

tecnológico y la tecnocracia, como poder de la técnica, están presupuestos en estos factores de 

transformación social: 

-que los hombres han aceptado una posición de dependencia externa, y aun patológica, res-
pecto de sus artefactos técnicos; -que la adopción de formas técnicas complejas trae consigo 
una disciplina individual y social mucho más rigurosa y absorbente que la nacida de cualquier 
otra medida histórica análoga; -que la presencia de tecnologías sofisticadas en la sociedad 
tiende a transformar y dominar los hábitos mentales, los móviles, la personalidad, y la con-
ducta de todas las personas que componen dicha sociedad; -que el artificio técnico, en tanto 
fenómeno global, disminuye la conciencia humana y vuelve incomprensibles los sistemas su-
puestamente manipulados y controlados por la gente; debido a esta tendencia a superar el en-
tendimiento humano y, sin embargo, funcionar correctamente de acuerdo con su propia estruc-
tura interna, la tecnología es un fenómeno total que constituye una "segunda naturaleza", la 
cual supera en mucho lo que se desea o espera de los componentes particulares.8  

¿Qué es la técnica? ¿Es la utilidad su único fin? ¿Obedece a designios humanos y sus ac-

ciones se dirigen hacia el bienestar del hombre? ¿Está controlada por el hombre? ¿Qué condicio-

nes sociales y políticas implican los sistemas a gran escala? ¿Cuál es la lógica de la acción técnica, 

cuáles son sus fines mundanos? ¿Cómo se relaciona la técnica con los otros aspectos de la vida 

humana? ¿Qué poder tiene la técnica sobre la estructura de la sociedad contemporánea? ¿Cuales 

son nuestras ideas, ideales e ilusiones sobre la técnica? ¿Qué tipo de racionalidad pone en práctica 

la técnica? ¿Qué gobierna y emplaza el mundo técnico?9  

8  Winner, Langdon, Tecnología autónoma, p. 190 
9  "Desde este punto de vista, la pregunta importante acerca de la tecnologia se convierte en: a medida que 

"hacemos funcionar las cosas", ¿qué clase de mundo estamos construyendo? Esto significa que prestemos aten-
ción no sólo a la fabricación de instrumentos y procesos fisicos, aunque por supuesto esto sigue siendo importante, 
sino también ala producción de condiciones psicológicas, sociales y políticas como parte de cualquier cambio téc-
nico significativo. ¿Vamos a diseñar y construir circunstancias que aumenten las posibilidades de crecimiento de la 
libertad humana, de la sociabilidad, inteligencia, creatividad y autogobierno? o ¿nos dirigimos en una direccion 
completamente diferente?". Winner, bu ballena s' d reactor, p. 34. 
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Delimitaciones 

Debemos delimitar con más precisión los alcances de nuestro trabajo. Pretendemos exponer 

los elementos básicos para un concepto sistemático y crítico del mundo técnico. Pero no nos 

proponemos una evaluación ni una descripción de nuevas tecnologías ni la aportación de 

ejemplos tomados de innovaciones técnicas recientes. La bibliografía crítica sobre los efectos 

sociales de las nuevas técnicas es abundante. Tampoco intentamos escribir una historia concisa de 

la técnica ni de la historia de la idea de la técnica. En el primer capitulo exponemos algunas 

orientaciones históricas y antecedentes de lo que, denominamos la "corriente crítica" de la 

filosofía de la técnica. Nos concentramos en autores de nuestro siglo. Por lo tanto, no es una 

revisión exhaustiva de las ideas sobre la técnica en nuestro siglo ni de otras épocas. Sabernos que 

existen muchas otras tesis originales, hemos elegido las más importantes e influyentes en la 

discusión contemporánea (Ortega, Ifridegger y más recientemente, Ellul).10  

Def►nicio►testt 

El problema de la técnica no es un problema de valores o de una cierta interpretación de 

una concepción del mundo; sino un problema de comprensión del mundo real. Esto es, el mundo 

ha sido transformado radicalmente por una fuerza social de producción y desarrollo llamada téc-

nica, el mundo moderno es en gran medida resultado de la acción de esa fuerza y de la interac-

ción del hombre con ella; pero no hemos comprendido cómo es, cómo actúa. a qué principio 

obedece; seguirnos interpretando la técnica con categorías que obedecen a un estado de cosas que 

ya no existe; nuestros conceptos son la sombra y la resonancia del mundo que ha sido superado 

por el desarrollo técnico mismo. Esto no quiere decir que queden canceladas las ideas y proyectos 

del ser humano, sino simplemente que éstos ya no operan porque no sabemos bien a bien cuáles 

son las nuevas condiciones vitales de nuestro mundo. 

I° Tampoco crea encontrar el lector una revisión de problemas técnicos o referencias al problema ambiental. 
No nos proponemos de ningun modo un nuevo modelo de técnica, ni de sociedad técnica tu de racionalidad 
técnica., estamos apenas comprendiendo cómo es actualmente. No hay propuestas concretas ni soluciones, por eso 
puede parecer un punto de vista unilateral y pesimista. Pero el problema es arduo y complicado, el fenómeno 
técnico actual escapa de una comprensión clara y de una definición completa. No intentamos hacer una 
historiografia del mundo técnico ni un análisis de los problemas técnicos contemporáneos. El trabajo se limita a 
analizar las determinaciones generales o esenciales del fenómeno técnico contemporáneo y a plantear la tesis de la 
escisión de la razón en este nuevo régimen de vida. 

I Las tres primeras definiciones las tomamos de L. lamer en su Teunologin autónoma, 'rase p. 22. 
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In 

El problema es que nuestros conceptos habituales sobre la técnica manifiestan una deso-

rientación y una mala comprensión al estar velados por los mitos sobre la técnica, No tenemos en 

la actualidad ideas "claras y distintas" acerca del mundo técnico. Vivimos en él sin poder saber 

qué es, cómo es y a qué obedece su lógica implacable de crecimiento y expansión. La misma pa-

labra "tecnología" con que designamos el fenómeno técnico moderno expresa esta confusión y 

desorientación. Este término, tomado directamente del inglés technologv," se aplica al mismo 

tiempo y sin analogía, al todo y a las partes; designa una totalidad vasta y variada de fenómenos 

que están en el centro de la cultura moderna, tanto como la unidad misma de todos esos 

fenómenos. Ellul, por el contrario, define a la technique como la totalidad de métodos a los que 

se ha llegado racionalmente y que tienen una eficacia absoluta (para una fase dada de desarrollo) 

en todos los campos de la actividad humana. Esta seria la definición más general, pero la más 

problemática de técnica, pues, como se ve, puede aplicarse a todo tipo de actividad. En realidad 

esto es lo que piensa Ellul. toda praxis social actual es esencialmente técnica. 

1.- Para evitar las confusiones y reducciones instrutnentalistas de la técnica podemos diferenciar 

los elementos materiales de las técnicas: los artefactos o aparatos. Este término puede com-

prender todo el conjunto de herramientas, utensilios, máquinas, dispositivos materiales, armas, 

todo tipo de objetos técnicos. Todo el espectro fenoménico de lo "a-la-mano", es el fenómeno 

más inmediato y más cotidiano al que se enfrenta cualquier sujeto en el mundo técnico. Para mu-

cha gente, técnica o "tecnología" se refiere a todo este "mundo" de objetos y dispositivos. 

12  Langdon Winner sostiene que la palabra technology tenía en los siglos xvn y xviii un uso especifico que 
designaba el estudio de las artes prácticas o el conjunto de las artes practicas. La palabra no se retarla al ámbito de 
lo que hoy llamaríamos "tecnológico". La gente hablaba de máquinas, fábricas, herramientas, industria, artesanía, 
ingeniería, pero no hablaba de una realidad diferenciada llamada tecnologia, En nuestro siglo la palabra tecnologia 
se expandió en sus significados y sentidos. Ahora se usa para referirse tanto a máquinas, instrumentos, métodos, 
organizaciones, procedimientos, herramientas, técnicas, sistemas y a la totalidad de todas estas entidades. Como se 
ve no tiene un uso restringido para referirse a los artefactos materiales. También se suele entender como ciencia de 
algo, ciencia industrial, ciencia aplicada, ciencia sistemática de las artes ingenienles o industnales. El equivoco pro-
viene de esta idea que ubica a la ciencia como respaldo teórico de la técnica. La tecnología tampoco se entiende ya 
como mera cultura de medios materiales, como menos herramientas, parece mas bien denotar un sistema de 
artefactos, técnicas y fonnas de organización y de disposición social. Debido a estas confusiones no utilizamos la 
palabra tecnologia, y en cambio usamos simplemente técnica para expresar el orden de realidad que configura 
nuestro mundo. 

Preferiremos el uso del término "técnica" sobre el de "tecnologia" porque este último no expresa ningún 
concepto ni ninguna diferencia clara sobre el primero. Una auténtica tecno-logia debería ser una meditación 
racional sobre la técnica. Éste no es por supuesto el significado que expresa esa voz. Basta abrir el diccionario o 
atender a los múltiples significados que se emplean cotidianamente para darse cuenta de que no tenernos nada claro 
en lo que respecta a eso que llamamos tecnologia. Cuando aparezca "tecnologia" en el texto debe considerarse un 
sinónimo de técnica, y sólo lo usaremos si el autor que comentarnos lo emplea así. Los alemanes y los franceses 
usan mas technique y Technik, en nuestro pais, en cambio, por influencia del inglés, usamos "tecnologia" 
queriendo significar un tipo muy sofisticado y moderno de técnica, lo cual es, por decirlo aso, una iiiiaologia, 
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2.- En un segundo nivel de comprensión, podernos entender como técnicas todo el conjunto de 

métodos racionales, procedimientos, habilidades, rutinas. series de producción, para obtener la 

eficacia máxima en cualquier orden de actividad humana, desde el deporte hasta la fisión nuclear. 

Este nivel de fenómenos suelen concebirse corno técnicas [en plural' y diferenciarlas de la 

"tecnologia" o de la técnica [en singular). 

3.- Un tercer nivel menos evidente pero más esencial es el de los dispositivos técnicos, en el que 

podemos comprender el complejo de organización y administración social inherente al sistema 

técnico, como fábricas, ejércitos, burocracia, instituciones políticas y sociales, es decir, todo cuer-

po social organizado técnicamente. Este elemento es tan esencialmente técnico como los anterio-

res y a menudo no se suele concebir como estructura técnica de la sociedad. 

En combinación, estos tres niveles están siempre articulados: no existen aparatos aislados 

sin un contexto de organización y no se usan sin una técnica específica. La interacción y la 

interrelación de aparatos, técnicas, dispositivos y estructuras sociales constituyen lo que llamamos 

mundo técnico; el término "mundo" es su constitutivo esencial. Mundo es la manifestación de un 

orden, es un conjunto de fenómenos organizados, el mundo es un orden para una conciencia, 

pero un orden que tiene su propia estructura. El mundo técnico es el lugar en donde aparece el 

poder de la técnica. Con él queremos decir que éste es el sustento de la vida social y la sustancia 

de toda manifestación técnica en cualquier orden de actividad; mundo técnico es la sustancia 

misma de la sociedad moderna, por él y en él se realiza toda actividad humana, sea individual o 

social. El hombre se inserta en su estructura como el elemento orgánico que aporta la fuerza de 

trabajo, la sociedad en su conjunto ya no está organizada en una comunidad, es una colectividad 

fragmentaria de individuos que persiguen una actividad particular y que eventualmente se asocian. 

Una condición indispensable del mundo técnico es la flexibilidad del medio social, sólo lograda 

mediante su fragmentación y disolución permanente. De esta carácter esencial obtendremos las 

consecuencias más importantes de lo que significa el mundo técnico. El hombre siempre estuvo 

ligado a un mundo histórico, resultado de su praxis y realización de un proyecto vital; ahora está 

insertado y tiene que adaptarse a un mundo que le es propio y ajeno al mismo tiempo. 

4.- El concepto de inundo técnico no se limita al conjunto de técnicas, aparatos y dispositivos 

sociales. Con él no nos referimos a ninguno de los componentes en particular. sino que los sub-

sumimos en su fundamento racional. El mundo técnico es la estructura que determina y emplaza, 

posibilita y configura las relaciones entre los aparatos, los dispositivos sociales y los componentes 

humanos. El mundo técnico no es simplemente un entorno material externo al individuo, no es el 

conjunto material de sistemas técnicos. Es la estructura racional del emplazamiento de todos esos 

sistemas y de su relación con los seres humanos. así como de la configuración de relaciones de 

poder, jerarquía, mando y dominación entre individuos, estratos sociales y naciones, siempre 



mediadas por un poder técnico. El mundo técnico no es tampoco la visión fragmentaria que se da 

a cada conciencia individual; no es posible construir el concepto del mundo técnico desde el puro 

sujeto en abstracto; éste es más bien una interrelación social entre la conciencia del individuo y las 

condiciones materiales del mundo. El mundo técnico no es un entorno material externo, tampoco 

es una pura ideación del sujeto, desarrollada desde y para una conciencia individual, ni es el 

emplazamiento de un sujeto abstracto y universal, trascendental y a priori, es una interrelación 

dinámica entre el flujo de la conciencia individual y las condiciones materiales de la estnictura 

social, que son trascendentes con respecto al sujeto.13  

5.- Fuerza. Al hablar de fuerza hablamos siempre de una Jiierza natural, física y biológica que 

impera sobre la existencia humana. Cuando hablamos de fuerza en el contexto de la técnica nos 

referirnos a una fuerza mediatizada en la racionalidad técnica, en la forma de necesidad o impo-

sición sobre el libre designio del hombre. La fuerza de la técnica no es natural, es artificial, es una 

tuerza mediatizada y es una razón que se sirve de la imposición de la necesidad natural sobre la 

libertad humana. 

6.- Poder. El poder expresa una fuerza, lo codifica, lo simboliza. La tuerza es pura y 

simplemente el efecto de una causalidad natural; el poder, en cambio, implica una representación 

y un reconocimiento social, implica que sea presente para una conciencia. Por ello hablamos del 

poder de la técnica. La técnica es poderosa porque se encama en la fuerza de la necesidad. nos 

muestra y nos demuestra su poder, simboliza, manifiesta, evidencia su fuerza con efectos objeti-

vos y materiales y por ello somete, pero no sólo por la coacción física sino por la presión 

intelectual sobre la conciencia individual. El hombre sabe que por ella tiene poder, pero también 

sabe que sin ella es totalmente impotente. La técnica simboliza y recrea su propio poder. Su 

ostentación más clara son los mitos de progreso indefinido. El dominio de la técnica no consiste 

sólo en ejercer una fuerza, sino en utilizar un poder que ordena y dispone la conciencia de los 

individuos y que neutraliza la capacidad social de resistencia. 

7.- Razón de fuerza mayor. Esta expresión designa el fundamento o la razón de ser del mundo 

técnico. Éste es un nuevo régimen de vida que tiene un orden y una estructura, es la nueva mo-

dalidad de la razón y no la razón humana, pura o práctica, la que gobierna, rige, determina la 

configuración del mundo que se despliega ante la praxis y la conciencia del hombre. El concepto 

13  El mundo no es un orden natural dado, es un orden formado e inestable, dinámico e histórico. El mundo es 
la manera humana de habitar la Tierra y el Universo. El Universo es igual para todos, infinito, eterno e indiferente. el 
mundo es propio para cada uno, es el intuido desarrollado y dado para una conciencia; tiene limites lisieos 
temporales precisos y delimitados. La historia mundana es la morada del ser humano, y ésta es diversidad y per-
manencia de la variedad de las ideas del hombre. El nuevo régimen de vida ordenado por el poder la necesidad 
técnica conserva los caracteres racionales del mundo, pero no mantiene al hombre como cl agente creador y rector 
del mundo. El nuevo orden es un mundo, es la nueva casa del hombre, pero no es un mundo que le pertenece por 
completo, ahora debemos luchar contra una nueva (Orina de enajenación. 
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está tomado de Nicol. Expresa que la razón se ha mediatizado en la necesidad natural, ahora 

obliga como una fuerza natural pero es artificial, significa también que la necesidad natural se ha 

mediatizado en la razón, que es producto y herencia del hombre, y esto implica que la praxis his-

tórica de la humanidad ya no es el agente rector de la historia y que la comunidad sólo se rige 

racionalmente por un fin de sobrevivencia como si fuese un mero instinto natural, perdiendo así 

los fines espirituales de la existencia que se ubicaban más allá del reino de la necesidad. La 

técnica es la encarnación de la razón de fuerza mayor. 

División 

En la primera parte expondremos los tres pilares de nuestra concepción del mundo técnico: 
la Jfeditación de la técnica de José Ortega y Gasset, 1.a pregunte por la técnica (Die Frage 
nach der l'echnill) de Martin Heidegger y La technique ou Peinen du stécle de Jacques Ellul, En 

la segunda parte exponemos la aportación original al problema del mundo técnico del 

pensamiento de Eduardo Nicol, y que, hasta donde sabemos, no ha sido considerado en este 

tema. Se trata del concepto de razón de fierza mayor y del diagnóstico del régimen mundano de 
la nueva razón que Nicol realiza en el El porvenir de la filosofía y La relbrina de la filosolia. 

En la Primera parte de este trabajo elaboraremos el concepto del mundo técnico: a) co-

menzaremos con algunos antecedentes históricos y planteamientos básicos de lo que denomina-

mos corriente crítica de la filosofía de la técnica; b) continuamos con la exposición de la Methta-
ción de la técnica de Ortega y Gasset, para fundamentar la idea más esencial de la técnica; c) en 
seguida exponemos la Pregunta por la técnica de Ileidegger, en la que se manifiesta ya la ambi-

güedad de la técnica y comienza la critica de la concepción instrumental y antropológica; 

d) después comentamos el famoso libro de Jacques Ellul sobre la autonomía de la técnica. El 

concepto de autonomía es la clave del concepto del mundo técnico. Finalmente, el Excurso 

sistematiza y abunda en la dimensión politica y social del dominio técnico. 
En la Segunda parte abordamos el problema de fundamento racional de la técnica. Esto es, 

¿qué tipo de racionalidad gobierna y dirige el mundo técnico? Para ello, exponemos El porvenir 
oto 

	

	
de la filosofia y La reforma de la filosolia de Eduardo Nicol. Se reelahora el concepto del 
mundo técnico a partir del concepto de razón de fierza mayor y se intenta mostrar que ésta es el 
liindamento esencial del mundo técnico y que la técnica es su manifestación fenonténica, Final-

mente, en las conclusiones se intenta plantear perspectivas para abrir la discusión ética en torno al 
futuro del hombre en el mundo técnico. 
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Este trabajo surgió de la lectura de El porvenir de la filosqlia de Eduardo Nicol. En él 

Nicol realiza un diagnóstico de la crisis de la cultura y de la historia contemporánea para 

emprender una defensa de la vocación filosófica. Ese libro es el primer estudio filosófico sobre el 

problema de la técnica hecho en nuestro país. En la obra de Nicol existen dos condiciones 

suficientes y necesarias de lo que sería una filosofia crítica del mundo técnico: a) un análisis 

general y un concepto esencial de la racionalidad que domina el mundo actual; este concepto es la 

razón de ftierza mayor, b) una idea sistemática de la estructura general del mundo histórico que 

está en peligro, lo cual implica una teoría ontológica del hombre y de la historia. La apuesta de 

Nicol por la permanencia de la filosotia es la apuesta por la sobrevivencia de la esencia histórica y 

autoconsciente del hombre. Esta posición nos ha permitido realizar la crítica del mundo técnico 

teniendo conciencia del valor insustituible del mundo histórico. 

Por otro lado. pienso que es una obligación leer a nuestros autores, a los maestros que han 

contribuido con su obra a la formación de una vocación filosófica en México. En este caso no es 

un mero capricho que expongamos las ideas de Nicol, sino una necesidad de leer y discutir sus 

obras. El porvenir de la .filosofia y La refbrina de la filosofia constituyen una aportación im-

portante en los problemas que intentamos plantear. I.o peor que nos puede suceder es no saber 

conocer y reconocer la filosofia que se ha hecho en nuestra propia lengua y en nuestra propia 
tierra. 

Por último, debo decir que para realizar este trabajo he contado afortunadamente con los 

comentarios y conocimientos del profesor Ramón Xirau, investigador emérito de nuestra Univer-

sidad y uno de los profesores que más han contribuido a mantener vivo el oficio filosófico en 

México, a quien no sólo le agradezco su ayuda, sino también la amistad que me ha brindado. 



PRIMERA PARTE 

El concepto del mundo técnico 



1. 	Historicidad de la técnica 

A pesar de que la era histórica posterior a la revolución industrial podría ser caracterizada 

como la era de la técnica, el desarrollo de una reflexión filosófica sobre ésta permanece aún en un 

estado rudimentario. Las reflexiones sobre la técnica han sido subsumidas dentro de otros aspec-

tos del pensamiento contemporáneo, sea la economía, la política, e incluso la estética o la teoría 

del conocimiento. No existe actualmente un campo bien definido de reflexión sobre la técnica y 

ello se debe, principalmente, a que la filosofía de la técnica ha nacido un poco retrasada con res-

pecto a los problemas actuales, y a que los conceptos elementales con que debe trabajar no han 

sido bien establecidos y definidos. Tenemos que reconocer que no poseemos ideas "claras y dis-

tintas" acerca del fenómeno técnico contemporáneo y que vivimos en la más rotunda confusión 

sobre la verdadera estructura de nuestro mundo.' 

Además, podemos decir que la filosofía de la técnica no tiene un origen único. Por lo me-

nos existen dos corrientes claramente diferenciadas en cuanto al punto de vista y la posición ética 

que adoptan con respecto a la técnica moderna. Por un lado, se ha desarrollado una reflexión 

teórica hecha generalmente por tecnólogos e ingenieros, que intenta una explicación del fenóme-

no técnico por sí mismo, sin arriesgar ninguna posición ética al respecto y a menudo sobre un 

modelo naturalista o evolucionista mecánico del desarrollo técnico; en esta corriente es común 

considerar como algo accesorio o secundario el conjunto de efectos y consecuencias sociales de la 

técnica; por lo demás, este es el punto de vista dominante en la sociedad civil y en la comunidad 

científica y técnica, el cual podríamos caracterizar como concepción "naturalista-instrumentalis- 

El fenómeno de la técnica es histórico; ha cambiado de formas y de cualidad. Sabemos ya con precisión que 
la técnica moderna y la técnica antigua casi no tienen nada en común. El inundo en el que vivimos es, por primera 
vez en la historia. un mundo técnico. La técnica se ha hecho mundo. dejó de ser instrumento, cosa, medio. De la 
misma manera que la técnica se ha timbro:vado lustoricamente, las ideas acerca de la técnica han subido una alte-
ración radical, en lo general. ya no son ideas optimistas e ingenuas sobre el beneficio automático del progreso lec-
nico. Por ello, también las ideas antiguas y modernas sobre la técnica son inconmensurables, no comparten el 
mismo paradigma teórico, porque no comparten la misma situación histórica. La técnica ha influido de diversos 
modos en la configuracion del mildo, pero nunca se había convertido en la sustancia misma del mundo humano. 
Debemos emprender nuestro estudio con esta conciencia de la historicidad de la técnica y de la historicidad de las 
ideas sobre la técnica. 

— 22_ 



23 

ta". Su posición ante la técnica es bastante "tolerante" y no asume ninguna concepción crítica, ni 

siquiera con respecto a la subordinación de las personas a las exigencias del mundo técnico. Por 
otro lado, existe una reflexión hecha por filósofos, teóricos sociales y distintos escritores con for-

mación "humanista", que pretende tomar a la técnica como objeto de reflexión de la civilización 

contemporánea para encontrar una posición ética con respecto a su dominio; a menudo esta 

corriente explica la técnica desde una perspectiva no-técnica y considera que su desarrollo 

acelerado debe entenderse como un problema político, social y filosófico. 

Históricamente, la primera corriente que surgió y la primera que utilizó el nombre "filosofía 

de la técnica" fue la linea tecnológica e ingenieril. Los orígenes modernos de esta coniente 

podemos ubicarlos en la filosofía mecanicista de influencia newtoniana y empirista, durante los si-

glos xvin y XIN. En esta línea no es exagerado marcar la influencia del empirismo inglés y del 

programa científico de Bacon, pero también podemos mencionar la influencia del materialismo 

naturalista y el racionalismo mecanicista de los filósofos ilustrados, principalmente franceses.= El 

mecanicismo se convirtió en un verdadero paradigma de investigación y explicación teórica y 

práctica: trataba de derivar el resto de los fenómenos de la naturaleza (incluso los fenómenos 

humanos) a partir de los principios de la mecánica y con el mismo tipo de razonamientos 

matemáticos deductivos. 1.a influencia del empirismo de autores como Hnhhes, Bacon, Locke, 

Berkeley o Robert Boyle y. sobre todo. la mecánica y el cálculo infinitesimal de Newton, son 

decisivos para esta corriente de pensamiento. Durante los siglos xvin y xix el mecanicismo y el 
naturalismo de la ilustración (expresado en tos textos de la Enciclopedia) se confronta con el ideal 

romántico de la armonía y de la libertad del hombre. Los mecanicistas extendían su aplicación de 

la naturaleza a la sociedad; los románticos rechazaban esta extrapolación como una explicación 
sin fundamento,i 

En los dos últimos siglos, la teoría ingenietil de la técnica ha intentado hacer una descrip-

ción de las formas técnicas de acción y pensamiento humanos, describiendo el mundo como 
tecnológicamente dado sin comprender su génesis. Se esfuerza en explicar cómo la técnica es 

una extensión del cuerpo orgánico del hombre y un dominio sobre la materia y el mundo en 

beneficio de la humanidad.' Esta corriente elabora distintas "teorías-técnicas" como la teoría de 

2  Por ejemplo: Condillac y su sensualismo, La Mettrie y su fiambre máquina. o el sistema materialista de 
D'Holbach y, desde luego, La Enciclopedia y su apologia de las artes mecánicas. 

3  No analizaremos las ideas de los autores de la corriente tecnológica y mecanicista, ni de la primera época de 
la modernidad ni de los últimos silos. Nos interesa más rastrear la critica filosófica de la técnica que sostiene dos 
tesis fundamentales: que la técnica se ha hecho autónoma de la totalidad de los factores de la civilización histórica y 
que es un dominio de orden superior que se impone sobre la vida social e individual. 

4  Entre los autores más representativos de la comente "tecnológica" o ingenien), están Andiew Ute 
778-1 8571, su libro The philosophy of manufactures 118351 establece los principios generales que fundamenta-

rían la conducción de la industria productiva por maquinas automáticas. Adam Smith y su famosa lo vestigación 
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sistemas, la "praxeología", la lógica y la cibernética, [ésta "nueva ciencia" debe considerarse 

como fruto de esta posición teórica y ética ante el mundo técnico]. Este tipo de teoría organiza el 

conocimiento y la acción en distintos campos de aplicación técnica y no plantea una posición 

critica con respecto a las funciones, efectos y consecuencias de la técnica sobre la sociedad, la 

cultura y la política; de hecho, considera que la técnica es éticamente neutra y benéfica, pues hace 

abstracción de su contexto social; no tiene conciencia de que las técnicas son modos de vida y de 

organización social; para esta corriente la técnica no tiene ninguna dimensión politica. Podríamos 

decir que es una teoría desde y para la técnica, que explica el fenómeno por si mismo; es decir, 

que no lo explica, y que no ve ningún problema ético en su desarrollo; por lo tanto, cualquier 

idea critica con respecto al mundo técnico le parece descabellada y exagerada. La teoría ingeniera 

de la técnica se limita a realizar un análisis de la naturaleza de la técnica en sí misma y trata de 

explicar (o más bien de fraWnentar) el mundo y el conocimiento en términos eibentéticos 

tecnológicos. 

En cambio, la corriente humanista de la crítica de la técnica busca el significado histórico y 

filosófico de la técnica:5  existe en este grupo de autores la convicción de que la técnica no se re- 

sobre la naturale:a y causas de la rique:a de las naciones 11 7-01, que inaugura el análisis económico moderno de 
la mecanización en la industria, Emst Kapp I I ROS- 18961. su Gnindlinien einer Philosophie der Terhnik (1877) es 
la primera obra que utiliza el titulo de "tilosofia de la técnica" y representa toda una configuración tecnológica del 
mundo moderno, las maquinas son concebidas por Kapp como extension del cuerpo orgiinico del hombre --Kapp 
inaugura esta idea-, además está presenta la idea de que el mundo humano es ya un mundo artificial, (Vease, Mit-
chain, ¿Qué es la filosofia de la tecnologia?, p. 21-42). No es vano anotar que los autores anteriores son citados y 
contentados por Marx en distintos pasajes de su ohm, véase Marx, Cuaderno tecnológico-histórico (véase el estu-
dio preliminar de Enrique Dusseh. Marx es bastante critico con respecto a esta linea de pensamiento, pero también 
comparte un poco una concepción "instrumentabsta" de la teciúca. 

Entre los autores contemporaneos más destacados de esta comente está Fliednch Dessauer ( I 88l 9631, 
cuya Discusión sobre la técnica compila muchas de sus ideas principales. Dessauer defiende en general la neutra-
lidad ética de la tecnica, aunque es uno de los autores que mas almo la discusion con los teóricos sociales y los 
críticos de la corriente "Immanista". Dessauer elabora una teoría de la invención técnica de tirerte influencia kruttia-
na. Para Dessauer, la búsqueda de la tecnología tiene el ca actor de un imperativo a la manera kantiana, de un man-
dato divino. La tecnologia moderna se ha extendido tanto en su poder que debe ser considerada corno una partici-
pación del hombre en la creación divina. La tecnología cobra un carácter de significado y experiencia religiosa. 
( Véase Mitcham, Op. cit., p. 42-48). Además de Dessauer podemos mencionar autores como Friedrich Rapp y su 
Filosoli`a analítica de la técnica; Alfred Espinas, Les origine de la technologie; Mario Unge, lareanse sus obras 
sobre el método cientificoL Karl Popper, La miseria del historicismo y La sociedad abierta y SUS' enemigos, dis-
cusión sobre las dos vías de la "ingeniería social"; Mayz \lámina, Fundamentos de Aleta-técnica o Miguel Ángel 
Quintanilla, Tecnologia: un enfraue filosófico, además de otros autores ya clásicos como Norbert Wiener y su Ci-
bernética, pnmer libro que plantea los fundamentos de esta nueva "ciencia". 

3  ¡lentos ya citado el movimiento romántico, en el que bien pueden destacar autores como Goethe o Schiller, 
aunque no haya en ellos clara conciencia de los nuevos problemas de la civilización técnica; podemos incluir en 
esta corriente a pensadores distintos que comparten una posicion crítica ante la técnica, los más destacados son 
Rousseau y su naturalismo (véase su Discurso sobre las ciencias y las artes, 1750), Saint-Simon y l'omitir, los 
anarquistas canto Bakunin, Pioudhon y Kropotkin, laminen pueden rastrearse algunas ideas comunes en Kierke- 
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duce a un "fenómeno técnico", por lo cual hay que explicarla y ubicarla en el contexto del desa-

rrollo de la historia. La corriente crítica de la reflexión filosófica sobre la técnica tiene en realidad 

un origen más antiguo que su contraparte, ya que es la tradición filosófica de Occidente la que 

definitivamente está en la base de sus ideas. Esto es, la filosofía, como ciencia teórica desintere-

sada, ha mantenido hasta ahora una posición exterior e independiente ante el mundo prawnático y 

el mundo del poder. En efecto, la filosofía siempre ha asumido una posición interrogante sobre la 

técnica. y ha tratado de comprender el fenómeno técnico en distintas épocas y en distintos 

contextos y puntos de vista. Pero la filosofía no ha desarrollado todavía una reflexión clara y ex-

plícita del fenómeno técnico en su totalidad, ni ha podido aislar con rigor los componentes y 

problemas que presenta ahora. Hay que considerar que a lo largo de la historia anterior al siglo 

xvni. la técnica siempre estuvo mezclada con los demás factores de la civilización. Así, aunque 

en la filosofia de Platón y, sobre todo, de Aristóteles. existen reflexiones importantes sobre la 

téjne. el poder y la razón práctica, el fenómeno griego de la técnica no tuvo ni la importancia ni el 

dominio que hoy tiene en nuestra civilización. Por tanto, podemos acudir a los viejos conceptos y 

buscar cómo conciben los griegos la técnica, pero con la salvedad de que en el mundo griego la 

técnica estaba limitada y tenía un lugar fijo en la civilización; estas condiciones -que fueron co-

munes y constantes hasta el siglo mit-- han desaparecido por completo. Por tanto, la misma 

reserva debemos tener al preguntar sobre la técnica a los filósofirs medievales, a los humanistas 

del Renacimiento o a los primeros racionalistas modernos. Lo mismo podemos decir de cualquier 

otra reflexión de cualquier autor de la antigüedad y la edad media. No podemos apelar a nuestros 

maestros clásicos más que en el método interrogativo y en su vocación ética ante los problemas 

del mundo, esto es, su posición independiente y desinteresado ante el mundo de la vida; pero no a 

sus conceptos sencillamente porque ellos no vivieron el fenómeno técnico que ahora vivimos. Es 

decir, nos enfrentamos a un fenómeno completamente insólito en la historia y tenemos que 

pensar como si fuera la primera vez en la vida que hacernos una interrogación critica. El 

fenómeno de la autonomía y el dominio de la técnica sobre la vida social es totalmente nuevo y 

no tiene paralelo con ningún mundo anterior, pensado o criticado por nuestros maestros. Todas 

las ideas de los modernos acerca de la técnica son, en el caso más polémico. el de Bacon, 

gaardi pero. sin duda, el más importante de los pensadores del siglo pasado que tiene una concepción critica de la 
técnica es Marx. su critica del uabajo enajenado y el analisis del mundo capitalista constituyen la primera idea de 
técnica incontrolada y una teona consistente sobre el cambio social y la innovación técnica. Ya en nuestro siglo, 
podemos mencionar autores que están en la base de nuestra investigacion: Bergson, Monnier, Ortega y Gasset, 
1 lealegger, Marcuse, I loikheimer, Elltd y Walter Benjamin, y a escritores como Ernst Jiinger, Elías Canetti o Paul 
Valen!, etc. Todos son meros ejemplos de tendencias criticas ante el inundo técnico; de ninguna manera pretende-
mos agotar todas las reflexiones posibles. La corriente de la reflexión critica sobre la técnica no esta consolidada ni 
esta bien definida, en esto consiste su riqueza pero también su principal limitación. 
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proyecciones. programas, previsiones y modelos de conocimiento y sociedad, o meras ilusiones y 

utopías que comienzan a ser discutidas, pero que no son una realidad efectiva. Podemos encon-

trar de inmediato el contraste entre el mundo antiguo en donde la técnica es un instrumento y está 

ligada a fines prácticos, y el nuestro, en donde todo parece indicar que la técnica se ha hecho 

autónoma y soberana. Debemos reconocer que en el curso de los últimos 300 años el mundo se 

ha transformado radicalmente y que toda una era diversa en cultura ha dejado su lugar a una 

nueva era de unitbrmidad mundial. Por estas razones, nuestra investigación tiene que centrarse en 

autores modernos, principalmente de nuestro siglo. Queda para otro momento indagar en autores 

antiguos los antecedentes y las ideas generales sobre el poder, la producción, la razón práctica, 

etc.: es decir, la investigación acerca de todo vestigio del antiguo mundo en donde la técnica es-

taba dominada por el hombre. 

Se ha extendido en este siglo la idea de que la técnica ha dejado de estar guiada por moti-

vaciones humanas. La técnica ha sobrepasado toda limitación, se autodirige y no hay poder que la 

controle; en el pensamiento moderno es frecuente encontrar la idea de que la técnica es un do-

minio autónomo.,  Autonomía, dice Winner, es un concepto político o moral, implica la idea de 

una voluntad libre. Ser autónomo es gobernarse a uno mismo sin dejarse conducir por tuerzas ex-

teriores. Si la técnica se ha hecho autónoma. quiere decir que ya no está gobernada por un prin-

cipio exterior a ella misma, es decir, por la voluntad humana. Si la técnica no es heterónoma, 

¿qué pasa entonces con el hombre? No puede haber autonomía humana frente a una autonomía 

de la técnica. Las dos se excluyen mutuamente. 

La tradición de la critica filosófica de la técnica comienza con la modernidad misma. Esta 

corriente ubica y orienta a la técnica como parte estructural de un todo universal en donde se in-

sertan las acciones técnicas. La tesis principal de esta corriente es que la técnica tiene un funda-

mento no-técnico que determina y orienta su formación y desarrollo. La corriente crítica o 

humanista ha intentado, pues, defender y argumentar que la técnica no es una fuerza autónoma y 

ajena al hombre, que debe ser limitada y asimilada de alguna manera.? Desde Aristóteles (cf. 

6  Véase Wimier. Langdon, Tecnologia autónoma. Entre los autores mas destacados e importantes que 
sostienen esta concepción está Jacques Ellul. por ello hemos dedicado todo un capitulo para analizar sus ideas 
Ademas pueden nombrarse las obras de Ni umford (El mito de la máquina), II. N'acuse tEl hombre 
unidimensionall, Sigfried Giedion (La mecanización toma rl mando); para nosotros es igualmente importante el 
libro de Nicol. 	porvenir de la filosoria veanse los capitulos de la 1a parte. 

Mitcham anota: "A la luz del éxito del desafio de Bacon a esta concepción tradicional y la consecuente ami• 
rición de la sociedad tecnológica, la filosofía de la tecnologia de las lunnanidades se puede ver como una serie de 
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libros t-vi de la Ética), hasta Ortega y Gasset, la filosofía ha concebido a la técnica como medio 

que sirve para realizar fines humanos. En general, esta es la esencia de la concepción 

instrumentalista de la técnica; pero, es el punto de partida inevitable de toda reflexión sobre la 

técnica [todo nuestro trabajo puede entenderse como un intento de criticar y superar esta primera 

concepción]. Veremos que la relación entre medios técnicos y fines vitales se ha invertido por 

completo en el mundo técnico moderno. Las ideas de Bacon acerca del conocimiento y el domi-

nio de la naturaleza comienzan a invertir esta relación clásica con un planteamiento teórico que se 

ha hecho una realidad efectiva en nuestros días: con Bacon inicia la concepción de la razón 

pragmática, la cual impone una nueva finalidad práctica al conocimiento: la ciencia debe orien-

tarse hacia una función de dominio sobre la naturaleza, hacia una función de utilidad pragmática, 

y no debe ser ya una mera "concepción del mundo". Bacon unifica por primera vez, aunque sólo 

de manera teórica, el conocimiento científico y el poder técnico y le asigna a la ciencia una fun-

ción de dominio.8  El programa de Bacon no sólo fue una nueva fonna de conocimiento y una 

concepción de la realidad, sino la inversión de los fines vitales de la ciencia: lo que en I3acon es 

un ideal en nuestro mundo ha devenido una realidad problemática: la técnica domina nuestra 

vida como razón y como poder absoluto. 

El optimismo acerca de la expansión del poder técnico en la vida social continuó con un 

impulso inusitado en la filosotia del ilustración. Pero no todos los pensadores confiaron en la 

marcha inevitable del progreso social. Rousseau, en su Discurso sobre las ciencias y las artes 

(1750), critica seriamente la idea de que el progreso técnico sea equivalente al progreso y a la vir-

tud social. Rousseau explica el desarrollo técnico a partir de impulsos negativos y vicios 

individuales desarrollados socialmente, tales corno el poder y la ambición, el egoísmo y la avari-

cia. Rousseau sostenía que los hombres, al adaptar su vida a las exigencias de la primera revolu- 

intentos por discutir o defender, precisamente. esta idea flinclamental de la pninacia de lo no técnico" Mitcham. 
¿Qué es la filosofía de la tecnología?, p. 50. 

8  Bacon cree además que el dominio teme() sobre la naturaleza es una especie de catarsis que sublima los 
ufanes de poder de los hombres y permite .11111011inf la convivencia social. Bacon señala que existen tres esferas del 
afán de poder y dominio humanos h el de aquellos que desean extender su propio poder en su país, 21 el de aque-
llos que tratan de extender el dominio de su pais a otros pueblos y, 31 el que pugna por expandir el poder de la hu-
manidad sobre el mundo natural. El primer impulso individual y egoista del afín de poder, mediado por el afán de 
poderío publico y militar, se convierte en el impulso directriz de la ciencia y de la tecnica. La liberacion de este gran 
impulso de poder beneficiará a la humanidad porque aquellos que ansían el poder tendrían una vía menos conflic• 
tiva de ejercerlo y flivorecenan el progreso de la sociedad con los frutos del progreso técnico. Bacon solo profetizo 
lo que sera el nuevo mundo técnico, sólo había que agregar que, corno ya lo veía Rousseau, el progreso del poder 
técnico no ha significado el progreso de la humanidad. Lo interesante es que la técnica es asumida corno poder y 
que su nueva finalidad ya no es el conocimiento de la verdad, bulo el ejercicio de un dominio sobre la naturaleza. 
Véase histauratin Magna y Noma; Organtan. (Para un analisis de la transtiguracion de la limción de la ciencia en 
Bacon. vease Nicol. La refirnta de la »mafia. cap. 5-101_ 



ción técnica, habían renunciado a su libertad original para entrar en una compleja red de depen-

dencias económicas y sociales. Rousseau creía firmemente en las bondades de la libertad natural 

del hombre: su crítica a la sociedad sigue ahora vigente en la medida en que nuestra sociedad 

técnica moderna ha reducido la libertad del individuo y ha condicionado toda su existencia. 

Marx es un pensador que merece consideraciones especiales respecto a su concepción cri-

tica de la técnica.' Su trabajo teórico sobre el capital lo condujo a realizar minuciosos análisis his-

tóricos, sociológicos y teóricos sobre el trabajo asalariado, la transición del trabajo artesanal a la 

manufactura y de ésta a la producción mecánica industrial propiamente capitalista; además de 

análisis sobre los cambios sociales generados por la introducción de maquinaria en la producción. 

Debe advertirse que el núcleo ético y más radical de su teoría. la teoría del plusvalor. en sus dos 

modalidades. absoluta y relativa, no se explica sin comprender la función de la nueva producción 

mecánica industrial. De hecho. Marx menciona tres formas de obtención de plusvalor relativo: la 

cooperación social, la división del trabajo y la utilización de maquinaria o la mecanización de la-

bores que sustituyen mano de obra, I.as tres formas de generar plusvalor desde la producción, 

que son a la vez las condiciones esenciales de la reproducción del capital y la generación del mer-

cado mundial. son ./armas téemeas y constituyen en conjunto un sistema técnico de producción 

único en la historia y absolutamente distinto de otros modos de generar la riqueza que el hombre 

había conocido. Si consideramos. como lo haremos en este trabajo. que la técnica no es sólo 

máquinas y mecanización, las tres figuras de generación del plusvalor son formas técnicas: el 

capital se reproduce, se valoriza técnicamente. sólo existe en y por el poder de la técnica: el 

trabajo vivo sólo es subsumido por el capital y pasa a formar parle de su "fuerza productiva" 

mediante un proceso de incorporación y coacción técnicas: el capital se reproduce gracias al 

poder de la técnica y la técnica se desarrollo gracias al impulso del capital: además, las 

9  Los estudios de Marx acerca de la constitución del capital, la leona del trabajo enajenado y. sobre todo, le 
teuría del plusvalor, podrían tomar un nuevo aspecto si los analizamos a la bv. de la cunea de la técnica. En general. 
podemos decir que la concepción marxista de la técnica es ambigua y oca en matices• por 00 lado pa rece haber 

cierta fascinación de Marx por el poder productivo de la tecnica. pero es consciente de que el capitalismo. como 
iegimen injusto que se impone el trabajador, solo es posible por medio de la tecnica ipruicipalmeme de las maqui-
nas. en epoca de Maro. Por otro, Marx tiene una concepción instrumentalista de la tecincii: lo que domina y opn• 
me al trabajador no es la máquina en si misma, como cieum los luddistas. sino el regimen social de trabajo deltas 
de la maquina esta el capitalista como sujeto opresor. Por ello, de lo que se trataba era de liberar a la temed del 
dominio del capital y así se liberaria el trabajo mismo Parcela que todo consistía en transtbnnar el régimen social 
de trabajo para cambiar el régimen de propiedad de la técnica. Peló en ello habla muchos mas problemas de los que 

Marx mismo se imaginó: en nuestro siglo hubo paises en donde la propiedad ele la tecnica cambió pero no doró de 
existir la oprosien 	io 	del trabajador, al contrario, se engio sobte lu produccion social un poderoso estado lec- 
nocrático. ¿Qué fue lo qué pasó entonces? No nos referiremos aqui e las teorías de \ arx. queda pendiente un estu• 
dio exhaustivo de la "crítica marxista de la economía política" y su iclacion con le tecruca. Sobre el tema. véase el 
estudio preliminar de Enrique Dussel en: Maix, Cuaderno tecnológico•histórico Vea se tambien los tres tomos del 
mismo autor sobre la obra revoca de Marx. publicados por Siglo x xi 1 a producchli teórica del Han. !lacta un 
3/arx desconocido y El último Minn.. especialmente los capítulos dedicados a la leona marxista del plusvalor 
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condiciones sociales del mundo capitalista han sido creadas por la revolución técnica de tos siglos 

xvut y xtx: para que exista mano de obra disponible el hombre debe estar desprendido 

totalmente de sus medios de vida y sumido en una condición de individuo aislado en una 

colectividad social. Para sobrevivir, el trabajador debe contratarse de manera individual y vender 

su capacidad de trabajo. Todas las condiciones sociológicas. políticas, productivas para el capital. 

han sido preparadas por el avances progresivo de la técnica sobre el medio social Capital y 

técnica son fuerzas absolutas que dominan sobre la sida social. son potencias que se enfrentan al 

trabajo vivo como modos de vida y formas de producción necesarias 

Ya en nuestro siglo, las filosofías vitalistas constituyen una fuente de critica al dominio 

técnico. Uno de los autores fundamentales en esta línea es Bergson.tt En el capitulo final de Las 

dos ,ffientes de la moral y de la religión (1932), "mecánica y mística", expone que la mecánica 

la técnica) se ha desviado de su esencia. Su función había sido dar continuidad a nuestros 

órganos, que son instrumentos naturales. Las herramientas técnicas son la prolongación del 

cuerpo de la humanidad. La naturaleza nos había dotado de inteligencia como medio de 

fabricación de los instrumentos que el hombre necesita para su supervivencia. Pero estas 

máquinas que convierten en movimiento energías potenciales acumuladas durante millones de 

años, le han dado a nuestro organismo una extensión y una potencia tan formidable que resulta 

desproporcionada para nuestra dimensión y fuerza y para nuestro espíritu. No obstante. parece 

haber una cierta finalidad evolutiva en el desarrollo y expansión del poder de la técnica.11  

El desarrollo de la invención mecánica pudo haberse producido a la par de un despliegue 

espiritual. La invención mecánica tiene para Bergson un impulso espiritual, pero hasta ahora se ha 

limitado a transformar la materia para mecanizada; puede sobrepasar sus límites y mecanizar la 

vida social entera. El problema moderno es que el -cuerpo" de la humanidad se ha incrementado 

en fuerza y tamaño desmesuradamente por el efecto de la mecánica. pero su alma no ha 

mantenido el mismo progreso, ella sigue siendo tan pequeña y tan débil que no puede dirigir los 

lu Releer a Marx bajo estas consideraciones y su implicaciones puede significar reapropiarse cnticamente de 
la tetina social

« 
 politica más importruite de la historia del pensamiento de Occidente: y desde la perspectiva del 

desarrollo tecnico y su dominio casi absoluto sobre la vida. puede intentarse una nueva critica a las teorías. mitos y 
fomias practicas de los socialismos reales de nuestro siglo. Acerca de la concepcion marxista de la teenica, que 
parece sol mas bien instrumenialista. y de los mitos tecnocraticos-pohticos que genero, véase Sunone 
Reflexiones sobres las causas de la libertad v la opresión social, Ellul. La technique... 

11  La concept:ion bergsomana de la tecnica esta inscrita en una idea general de la evolución de la humanidad 
en el contexto de la evolución de la vida. Vease La evolución creadora y El pensamiento y lo moviente. 

1.1"11 hombre no se elevara por encima de la tierra más que si una maquinaria poderosa le suministra el punto 
de apoyo. Debera. para destacarse de la materia. apoyarse fuertemente en ella. En otros términos, la mística llama a 
la mecánica, y ello no se ha hecho notar bastante. porque la mecanica, merced a un accidente en el cambio de 
lonentaciónJ, ha sido !amada a una tus al final de la cual estaban el bienestar excesivo y el lino para un pequeño 
manero, en lugar de la liberacion para todos". Bergson. Las dos fiientes de la moral y de la religión, p. 178. 
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designios de su nuevo "cuerpo" ni completar el crecimiento espiritual de toda la sociedad. 

Bergson piensa que los problemas técnicos del mundo moderno sólo tiene una perspectiva de 

solución si se genera una expansión espiritual del hombre que compense así al cuerpo despro-

porcionado: para ello haría falta desencadenar una energía potencial acumulada, pero esta vez 

moral y espiritual. 

Por ello, la mecánica exige a la mística el fortalecimiento del alma. Bergson ha dicho que la 

mística llama a la mecánica. en el sentido en que es necesario poseer los medios materiales de 

vida para cualquier expansión espiritual: pero ahora es la mecánica quien llama a la mística. los 

origenes de la mecánica son tal vez más místicos de lo que puede creerse. sólo que el espíritu de 

invención perdió su sentido oriainal: la mecánica debe recuperar su auténtico sentido evolutivo 

para poder satisfacer a la par las necesidades corporales y espirituales del hombre y conducir así a 

la humanidad a una nueva etapa de desarrollo." 

Bergson tiene una concepción critica, pero optimista a largo plazo, sobre los efectos del 

mundo técnico. La idea de que la "mecánica" fonna un cuerpo extendido no es exacta, porque el 

mundo técnico no tiene nada de orgánico; la técnica no es extensión de los órganos corporales del 

hombre, es un mundo artificial en donde cobran sentido cualquier actividad y movimiento 

humanos. Bergson cree que la técnica puede ser reorientada a la manera de un instnimento en la 

linea de la evolución de la sida. Pero ahora sabemos que la técnica ha dejado de ser un instru-

mento.II 

Lewis Munsford es. sin duda, un autor clave en la historia incipiente de la filosofía de la 

técnica. Antropólogo e historiador norteamericano, pertenece a una generación de intelectuales 

preocupados por la ecología, la amonia en la sida urbana y el equilibrio en los factores de la ci-

vilización. Para Mumford, la naturaleza no es pura materialidad. es vida, impulso, surgimiento; la 

vida humana no se reduce, por tanto, a ser• construcción y fabricación material de herramientas y 

utensilios, sino que se explica por la capacidad y la aspiración humana de pensamiento y auto-

rrealización. Fruto de una exhaustiva investigación en museos y bibliotecas. Mumfbrd publica en 

1934 Técnica y ciri/ización (apenas un año después de la Aleduaeuin de la técnica de Ortega y 

Gasset). Basado en una concepción no instrumentalisla de la naturaleza humana, Mumfbrd desa-

rrolla un amplio análisis de los antecedentes y de las circunstancias históricas y sociales de la civi- 

13  "Si un genio místico surgiese, arrastraría tras de Si a una humanidad de cuerpo inmensamente agrandado y 
de un alma por el transfigurada. Quema hacer de ella tina especie nueva, o mas bien liberada de la necesidad de ser 
una especie. Quien dice especie dice estacionamiento colectivo, y la existencia completa es movilidad en la indivi-
dualidad". Ibídem 

t's Las ideas de Bergson no son las moca,,  que han tratado de ubicar a la técnica en la línea de la evolución ge- 
neral de la vida y del hombre. 11 problema es que no podemos saber cual es la finalidad de esta evolucion y todo lo 
que digamos de la función de lit técnica en ella sena una mera proyección hipotética, si no es que irreal 
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lización mecánica que se ha consolidado en nuestros días. Técnica y civilización es ya una obra 

clásica y una referencia obligada en la historia de la filosofta de la técnica. Esta obra no es una 

simple historiogratia de la sociedad técnica moderna. MuntfOrd estudia los antecedentes y °rige-

nes culturales y las causas materiales del surgimiento de la civilización técnica, para después 

iniciar una discusión acerca de la posibilidad o no de asimilar el medio técnico a las estructuras 

tradicionales de la vida humana, y formular así una serie de propuestas básicas para lograr un 

equilibrio entre la civilización y la técnica. 

El aporte más significativo de Mumford es la detemtinación histórica de la técnica. La téc-

nica tiene historicidad, y esto significa que es un proceso inteligible que no se explica por una 

evolución natural ni por una finalidad predeterminada. sino que ha sido un proceso gradual, regu-

lar y generado por el hombre. Mumford divide en tres grandes periodos la historicidad de la téc-

nica, los cuales están basados en el tipo de energía y combustible empleados. es decir, en el 

"complejo técnico" que determina una vida social: 

a)E'otécntca: complejo técnico de agua, viento y madera; técnicas descubiertas y transmiti-

das un poco al azar; es la era del operario y el artesano (desde las civilizaciones antiguas hasta el 

siglo wat, cerca de 1750, en donde se ubica convencionalmente la revolución industrial). Existe 

una conciencia limitada del poder de la técnica y de la mecanización. b) Palentécnica: técnicas 

empíricas de hierro y carbón, vapor y mecanización, nacimiento de la sociedad industrial, era del 

progreso y las grandes aspiraciones sociales de orden y justicia, periodo de la más brutal explota-

ción del trabajo, derroche de recursos y destrucción del medio ambiente natural (de 1750 hasta 

1900, ya entrado el siglo xx). Es la época de la "mecanización ilustrada" y del mundo capitalista. 

e) Neotécnica: época de la técnica científica; nuevo complejo técnico que no ha acabado de de-

terminarse, pero que se asienta sobre el uso de la electricidad, la aleación de metales y el petróleo 

(actualmente la electricidad se ha desarrollado en electrónica y electromecánica, existe energía 

nuclear y, en cuanto a los materiales, el plástico y otros polímeros artificiales desarrollados por la 

industria química han transformado por completo la producción y la vida diaria); este periodo se 

extiende en todo nuestro siglo. 

Mumford estudia el surgimiento de la técnica moderna y analiza las transformaciones socia-

les que permitieron crear las condiciones adecuadas del desarrollo del mundo técnico. El naci-

miento de la técnica fue preparado por un proceso de cambio social e ideológico. Para Mumford 

una historia de la técnica no debe explicar simplemente el surgimiento de los nuevos instrumentos 

mecánicos, ni sólo los conocimientos científicos que fomentaron o que dieron origen a éstos. 
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debe explicar la cultura que estaba dispuesta a usarlos y a incorporarlos en su vida diaria y cómo 

fue posible que se incorporaran etectivamente.15  

La mecanización no es para Iunidad un hecho nuevo en la historia a partir del siglo Xvni, 

lumford sostiene que la mecanización ya ha acompañado la historia de las grandes civilizaciones 

de tiempos muy remotos. I.o novedoso es que ésta haya limitado y proyectado toda una forma de 

dominio en nuestra existencia. Los pueblos de la antigüedad tenían máquinas: molinos, telares, 

relojes, brújulas, tornos, carretas, matemáticas, etc.: las más diversas formas técnicas existieron en 

diversas culturas antes del estallido industrial de la técnica moderna: pero ninguna había desarro-

llado ni concebido la máquina ni una civilización mecánica. 

La revolucion industrial del siglo mit sólo marca la culminación de un proceso iniciado 

siglos atrás y que continúa todavía hoy. Según Mumford, la máquina ha invadido nuestra 

civilización en tres oleadas distintas: 11 hacia el siglo x, en donde existe un movimiento técnico 

manifestado en distintos esfuerzos por conseguir orden; 2) en el siglo mi, después de un largo 

estancamiento medieval: se perfecciona la minería y el trabajo del hierro. Durante este esfuerzo 

colosal, que aprovechó todo el trabajo históricamente acumulado y el atesoramiento proveniente 

de las colonias americanas. surgieron varios problemas morales, sociales y políticos que se 

ignoraron en aras del desarrollo de la máquina: la misma eficiencia de la máquina disminuyó 

sensiblemente por el fracaso de la ideología del progreso y la armonía social esperada. 3) En 

nuestro siglo observamos el tercer impulso de la expansión técnica. La técnica y la civilización 

son el resultado de la acción conjunta de los hombres, de sus elecciones y sus esfuerzos. La 

decisión hacia una u otra forma de técnica se manifiesta socialmente por pequeñas innovaciones o 

fragorosas luchas sociales. La tesis de Mumtórd es que la técnica no forma un sistema indepen-

diente y trascendente como el universo mismo de la vida social, la técnica es un elemento más de 

la cultura humana que se orienta según los fines y valores elegidos. La máquina no tiene fines: es 

el espíritu humano quien los define. Y sin embargo, ésta ha empezado a predominar en el mundo 

empobreciendo los fines espirituales humanos. I6 

La reflexión sobre los orígenes y consolidación de la civilización técnica culmina en 

Mumford con su obra El nulo de la máquina (1962). En este libro expone una concepción no 

instrumentalista de la naturaleza humana. en contra de la concepción usual materialista y tecito- 

" Técnica y o vitt:arzón pretende mostrar que detrás de los grandes inventos 5.  revoluciones técnicas no solo 
hubo un largo desarrollo de la técnica, sino tranbien un ciunbio en la mentalidad y en la contbrmación social. Antes 
de que pudieran consolidase las nuevas tecnicas y los procedimientos industriales de la edad moderna. fue necesa-
rio una llueva orientación de los deseos, costumbres. formas de pensar. ideas y fines humanos. 

luinlbul cree que para reconquistar la maquina y someterla a los fines humanos, hay que entenderla y 
isinulaila. Lo que ha sucedido co los iittinios  200 anos ha sido una adopción acriben de la máquina y en conse-
cuencia del inundo tecitico. sin entenderla. 0. en el meior de los casos. 1111:1 reaccion violenta de rechazo sin analizar 
hasta que pwao somos capaces de asimilada de Corma inteligente 
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centrista del orinen y desarrollo del hombre. Mumford sostiene que la técnica, como fabricación y 

uso de hemunientas, no ha sido el agente principal en el desarrollo histórico. En sus orígenes, el 

hombre tuvo que dominar su propio cuerpo y su energía psíquica para iniciar la elaboración de 

una cultura de símbolos, lenguajes y orientaciones colectivas en el medio natural. El nacimiento 

del lenguaje fue un fenómeno mucho más importante y radical que la fabricación de las primeras 

herramientas. Sobre la base de su antropología, que da más importancia al homo sapiens que al 

homo firber. Mumford hace una distinción fundamental entre dos tipos o vias de la civilización 

técnica. o los dos tipos esenciales de técnica: la megatécnica y la politécnica. La politécnica se 

refiere a la diversificación de modos y estructuras técnicas, esta forma fue la primera en surgir 

históricamente. 1.a técnica estuvo ampliamente orientada hacia la vida social y no centrada en el 

trabajo o el poder. Por el contrario, la megatécnica es autoritaria y centralizada y se basa en la 

inteligencia científica y la producción cuantificada, se dirige principalmente hacia la expansión 

económica, la plenitud material y la superioridad militar. es pues, una limita de poder. 

Los orígenes de la técnica autoritaria se remontan cinco mil años atrás con el nacimiento de 

la "megamáquina", en una rígida organización social jerárquica. las megamáquinas típicas eran 

los ejércitos antiguos, los "ejércitos" de trabajadores que construyeron las pirámides en el antiguo 

Egipto. la gran muralla china y los obras de la civilización mesoamericana. 1.a consecuencia de 

esta forma de orden social ha sido el surgimiento del mito de la megamáquina o la noción de que 

ésta es. además de irresistible, beneficiosa y necesaria. Esto es un mito y no una realidad, 

Slumford cree que sí puede haber resistencia y que se pude remodelar la estructura de la niega-

máquina para transformarla en una politécnica de carácter más democrático. menos dominante y 

más adecuado al hombre.r 

Para Mumford, el hombre tiene que elegir entre la megamáquina autoritaria (sistemas a 

gran escala de rígido orden de componentes humanos y artificiales) y la politécnica, más diversa 

y plural (sistemas en pequeña escala que implican comunidades pequeñas y autónomas). La 

obsesión megatécnica busca tenerlo todo bajo control: la naturaleza y la sociedad entera. Por otro 

lado, la tradición politécnica es inherentemente moderada y se ajusta a las necesidad de la 

naturaleza humana, es el uso de aparatos y herramientas en pequeña escala siempre en el marco 

de una organización social, plural y democrática, con un minium de efectos secundarios no 

previstos; es decir, que permite el control y la planificación de la fuerza técnica. Fue el afán de 

poder lo que definitivamente consolidó la via de la megatécnica. No es que el poder político se 

I klitchain anota. 	trabajo de Minford, como un todo. es un intento por desmitologizar la megatecnica e 
por lo tanto. una reonentación radical de las actitudes mentales para transtinmar la tivilizacuul nionotecruca. 

Como n'Ira en uno de sus pntneros ensayos. 'para salvar en si misma a la técnica. tenemos que establecer limites 
en su hasta ahora incompetente expansion—  „Culi vs la filosofa de la tecnologia ', p. 57  Vease. !sliiinford, El 
mira de la máquina 
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haya serkido de la técnica y la haya controlado, sino que la megatócnica se convirtió en la base 

del poder político: es el mayor poder que puede existir en el mundo humano, y por ello, tanto los 

antiguos reyes, jerarcas y la actual clase politica se han incorporado a él. El futuro de la 

humanidad se jugará en la via del desarrollo técnico que tome la civilización actual!)  

* * * 

Asi pues, la autonomía de la técnica aumenta en la medida en que crece la autorregulación 

sistemática de la técnica. y disminuye la voluntad y la capacidad reflexiva del hombre. así como 

su capacidad de dirigir y controlar los grandes sistemas "megatécnicos" de la actualidad. Pero el 

crecimiento técnico por si mismo no ha engendrado dicha autonomía, sino las acciones políticas 

de dominio que la técnica ejerce sobre la actividad social. Tal parece que el predominio técnico 

sobre la sida, la tecnocracia y el imperativo técnico. obedecen a un fenómeno de orden superior 

que supera la evolución interna de la técnica, El surgimiento de la técnica autónoma está 

relacionado con el poder y el dominio en un nuevo contexto histórico, que ya no es el poder y el 

dominio del medio natural sobre el hombre, ni de éste sobre aquél. ni del hombre sobre el 

hombre, ni el de una divinidad sobre el medio social. Desde que Bacon propuso nuevos fines 

para la ciencia: dotar a la sida humana de nuevos inventos y poderes; y asignó al conocimiento 

teórico una función de dominio sobre una naturaleza tnanipulable a discreción. la idea del 

dominio ha justificado el desarrollo de la técnica y ha mantenido el mito del progreso. t 9  

ta Para Mumtbrd. el inundo de la tecmca no esta aislado ni es autonomo. la maquina (que es la esencia de la 
tecnical es producto del ingenio y del trabajo historie() humano. entender el mundo de la maquina es entender 
nuestra sociedad y catar en posibilidad de reorientarla y humanizada. Pero Mutnford nene todavía una concepción 

un tanto "instrumental" y reduce el fenómeno teenico ativial al termino -inaqiuna" No obstante, M mitad distin-

gue entre "maquina o maquinas" para referirse a objetos especilicos como la prensa o el telar mecanico. etc y "La 

máquina" que se refiere al complejo tecnológico de una época 'la megainaquina de componentes humanoa y mate-
riales'. Este concepto comprende el conocinuenty, las habilidades y los oficio) derivados de la aphcacion ¡le las 
técnica mecatrica, así corno la organización social determinada por la técnica si para los  recnologos  la  magma es  

una proyeccion de los órganos humanos, Mumtbrd piensa que esta es solo su linsitacion y que tiene un ca actor 
antisocial que hay que rehumanizar y orientar hacia los fines humanos Pero esta esperanza se basa en un análisis 
defectuoso del concepto de técnica: Mumford coincide con Ortega en pensar a la técnica como medio para fines 
humanos. 

19  La 111110110nlia creciente de la tecnica tiente a los fines Mullimos es directamente proporcional a la enarena• 
ciOn de las capacidades humanas de control. conocimiento y dirección de los procesos sociales, polincos y econó-
micos que gobiernan y onentan la vida. La lema tic la autonomia y dominio racionalizado de la técnica sobre la vida 
himnos y la civilización histonca implica, pues, la tesis de una forma de enajenación humana nueva y universal, ya 
no se trata solamente de la enarenacion del trabajo de los trabajadores, amo de la enajenacion de la ernhzacion que 
el hombre constniyo en la histona, esto es, por primera vez, el mundo en el que vive el hombre es propio y ajeno, 
y a no está simplemente en 1111 mundo indiferente el inundo natural. ni es un mundo que le pertenece. le obedece y 
responde al sus linea. el mundo histórico. Mundo reclina) es el reino de la enajenacion absoluta, los hombres están 
sometidos a la fonna mas absoluta y desarrollada del poder. el poder de la técnica ha endentado al hombre con el 
hombre y al hombre con la naturaleza, Es ahora pudor y ra:on, y no hay actividad humana que no esté sometida a 
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¿Cuáles son los argumentos generales que componen la tradición de la critica humanista de 

la técnica? a) Existe un fundamento no técnico de la actividad técnica: ya sea la evolución de la 

vida, el trabajo humano, los fines históricos, el conocimiento racional, la irreductibilidad de la 

libertad y la creatividad personal. etc. b) La técnica es parte de un proceso orgánico de desarrollo 

histórico y es producto del trabajo y la inteligencia humanos. I.a técnica es un medio para la 

realización de un proyecto histórico de vida. e) 1.a técnica moderna es una anomalía con respecto 

al conjunto de la civilización; existen caracteres y orientaciones de la técnica moderna que nos 

hacen pensar que ella se ha vuelto autónoma, ilimitada y que ya no es posible controlarla porque 

ha desbordado los limites instrumentales y los fines sociales previstos. Se ha hecho poder 

racionalizado que se impone /h 'r necesidad sobre la vida politica y social. 

su dominio . FI poder la razón son fenómenos mundanos.  la h't larrl St ,  lo, &rho inundo. único mundo posible 
para el hombre. FI dominio es creciente y no remos prespeclivas optimistas para el hamo inmediato 



2. 	Ortega y Gasset: el fundamento vital de la técnica 

José Ortega y Gasset es el primer lilósolb del siglo xx en ocuparse de la cuestión de la téc-

nica. En sus ensayos hay diferentes referencias a este tema, pnncipalmcnle en La rebelión de las 

masas (1930). El problema de la técnica es tratado en una meditación que sirvió para una serie de 

cursos dictados en 1933 en Santander y editados como libro en 1939: Meditación de la técnicv. 

Ortega y Gasset plantea aqui el problema de la técnica en un plano esencial y tenomenológico, 

siguiendo las directrices de la razón vital. que ha sido la intuición fundamental de su filosofía. El 

tema fue planteado casi al mismo tiempo que Lesvis lumford y se ubica también en el contexto 

de una teoria sobre la naturaleza humana. 

Para emprender el texto de la Meditación de la keinca en la perspectiva de la filosolia or-

teguiana, habita que hacer dos observaciones preliminares: una con respecto al limdamento de su 

tilosolia y otra con respecto al estilo de sus •Ineditaciones-. La tilosolia de Ortega es una 

búsqueda de un nuevo equilibrio entre la razón y la vida que intenta superar la crisis en la que se 

encuentra la cultura europea del siglo xx. Para nuestro punto de vista. los temas que mejor 

desarrolla Ortega son precisamente la crisis de la cultura europea2° y el tema de la vida como 

realidad radical del hombre a la cual debe ceñirse la razón y la cultura para evitar construir un 

edilicio ilusorio de la razón pura y práctica. 

La vida es actividad psíquica compuesta de una multitud de funciones igualmente primor- 
S' 4 	

diales. como la respiración y el pensamiento. la moralidad y la sexualidad. Para Ortega, la vida 

humana tiene la singularidad de ser un programa de autoproducción y autocreeitniento, el hombre 

es el ser que tiene que hacer su vida. La razón pura, con sus construcciones ideales tanto en 

política. en ética. derecho o tilosotia, su progresismo dogmático y su desprecio por la existencia 

concreta elementos que configuraron la tradición más puramente racionalista desde los griegos 

hasta ahora- tiene que ceder ante el surgimiento de una razón vital capaz de infirmar la vida 

" Podemos encontrar estos temes principalmente en /.a robeinin di,  las masas (10301, El nona de nuestro 
mempo il)Z3) y En tomo a Galileo (1043). A fedmicuin de la técnica (1k1391 establece el fundamento vital de la 
crisis de la modernidad; es precisamente la teenica moderna el renomeno que sustenta el mundo de la ellSts: del 
rl'Oplallla vital del hombre olnlenipormeo. 
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espontánea, concreta. aquella vida unida y sentida por cada uno de nosotros. I.a vida tiene que 

hacerse racional y la razón tiene que ser vivida. La razón no se reduce a sus construcciones 

puramente intelectuales. ni la sida es un impulso ciego sin forma ni leyes de desarrollo. 

El tema de integro tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad. localizarla dentro de lo 

biológico. supeditarla a lo espontáneo. Dentro de pocos años parecerá absurdo que se haya 

exigido a la vida ponerse al servicio de la cultura.[...] es la cultura, la razón. el arte. la ética 

quienes han de servir a la vida 21  

La sida es enfrentarse siempre con una realidad concreta en espacio y tiempo. consiste en 
encontrarse en una determinada circunstancia y estar siempre haciendo algo para sostenerse en 
ella. La técnica está ligada, necesariamente. a esta realidad inmediata. l,a tilosofia de Ortega afir-
ma que la técnica es un fenómeno que supone una relación activa con las circunstancias, en las 
que ésta se desarrolla precisamente como poder de creación y transformación de ellas. La com-
prensión de la técnica se abre si la entendemos como actividad de asegurar, configurar y defender 
un proyecto humano de vida en el contorno de las circunstancias del medio natural. 

En lo que se refiere al estilo y nu:todo de las meditaciones orteguianas, hay que decir qu): la 
meditación de Ortega, a diferencia de la de Descartes, a la cual alude como punto de referencia 
histórico, no trata de "filosolia primera". ni se centra en las construcciones abstractas de una ra-
zón pura, geométrica y mecánica. Su meditación no es racionalista, no es acto de razón pura, 
sino que es acto existencial, acto y método de pensar la sida sin dejar el punto de vista contem-
plativo, pero sin perder el contacto con lo vivido. La meditación es para Ortega el método de una 
reflexión racional sobre la vida real. una descripción o narración fenomenológica sobre el hori-
zonte en que se desarrolla nuestra existencia.22  

Muy pocos de los trabajos de Ortega llevan el titulo y la forma de "meditación". 
(Meditación del Quijote, Meditación del pueblo )(n'en. etc.), per() uno de ellos es el texto que nos 
interesa: Meditación de la técnica. El análisis sobre la técnica se expresa en una meditación por-
que la técnica está relacionada con la circunstancia concreta de la vida del hombre. 

de nuestro mempo, p 27 

(Zulla no sea superfluo indicar que la meditacion orteguiana no se asimila a Id descnpcion fenomenológica 
,f I lusserl u al concepto de fenomeno de otros antojes Coro innegable Mrinachun fenomenologica, unno en Verde. 
gger. 	la meditacion orteguiana no se trata de descnbu esencias y de poner entre parentesis el intuido de la vida. 
ni de descubrir el fenómeno del ser. sino de entrar en contacto alerta y despierto con ese mismo inundo que conNtl• 
tuyo siempre un horizonte ineludible y del cual el hombre no puede. aunque quiera. desprnidep.e. 

"welY 
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1.o que se ha denominado el circunstancialismo o perspectivismo de Ortega y que se ha ca-

lificado erróneamente con frecuencia como un "relativismo". es el punto del partida para la medi-

tación de la técnica. El concepto orteguianu de circunstancia no implica ni el predominio del am-

biente externo sobre el individuo ni la identidad a priori de un sujeto trascendental desde donde se 

sintetiza la realidad percibida, sino una interacción entre lo dado y lo construido en la que 

M 
	 participa toda la actividad orgánica del ser humano. Tampoco implica un solipsismo, puesto que 

parte inherente de la circunstancia de cada uno es la interacción con los demás y la relación con la 

comunidad.z,  El concepto de circunstancia surge de la necesidad de superar el punto de vista del 

racionalismo y del subjetivismo modernos; esta tendencia por superar el racionalismo se puede 

verificar en varios autores y corrientes del siglo XX: el pragmatismo. la fenomenología. 

fleidegger, lterleau l'onty. el personalismo. la tilosolia de Bergson. etc. El concepto de 

circunstancia es la contribución de Ortega al esfuerzo por superar el subjetivismo moderno en la 

tilosolia occidental. 

1,a técnica COMO CirCIMSIMICM primaria 

1.a concepción orteguiana de la técnica puede entenderse desde sus presupuestos antropo-

lógicos, o más bien biogrOJicur, como dice nuestro autor; es decir. desde la perspectiva de la vida 

humana en acto. que no es biológica. sino hiogralica. esto es. que implica una autoformación, 

una proyección constante sobre la realidad dada. 

En esta perspectiva, la técnica no es sólo un conjunto de medios para reformar la circuns-

tancia que vive el hombre; es la circunstancia misma fabricada por el hombre. que el mismo tiene 

que hacer para habérselas con su vida, El hombre no es homo .caber porque fabrique he-

rramientas y transforme la naturalea: es ser-obrero porque construye su propio mundo, su 

circunstancia sobre-natural. artificial. histórica. y porque transforma su propia naturaleza. Ser 

hombre es tener que forjar la propia vida construyendo un mundo para realizarla. Como dice 

Ortega, "nada que sea susiannvo ha sido regalado a! hombre. Todo tiene que hacérselo él". 

técnica ha surgido de la capacidad humana de sustraerse al influjo del mundo natural y del im-

perio de la necesidad. ensimismarse para planear su mundo, actuar sobre las cosas, transfor-

marlas y crear en su derredor un margen de seguridad y estabilidad que. aunque limitado, está 

constantemente aumentado sus posibilidades. Gracias a la técnica. el hombre puede ensimismarse 

y dedicarse a sus pensamientos y a cultivar su espíritu. 

:3  Pad trata de ltt alicridad ett lit tilosl dia de Ortega. vense 1:7 hombro r /a 	 IV V 
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1••.1 el hombre es teenico. es capaz de modifiear su contorno en el sentido de su conveniencia. 
porque aprovecho todo respiro que las cosas le dejaban para ensimismarse. para entrar dentro 
de sí y forjarse ideas sobre ese mundo. [ I para fraguarse un plan de ataque a las circunstan-
cias. en suma, para construirse un inundo interior De este mundo interior emeree y vuelve 
con un si mismo que antes no tenia. no para dejarse dominar por las cosas. sino para 
gobernarlas él. para imponerles su voluntad y su designio. para realizar en ese mundo de Cuera 
sus ideas, para modelar el planeta según las preferencias de su intimidad II 

Tal parece por esta cita, que Ortega sigue pensando en el hombre como amo y señor de la 

naturaleza; pero no. la técnica no es una finalidad en si misma (es el medio de todo proyecto 

vital). sino que depende de ese mismo proyecto al cual sirve, y éste es pre-técnitm. En principio. 

tenemos un ser que tiene que elaborar su vida; pero, a pesar de que la vida humana es un 

constante problema técnico, la técnica no es lo primero, ni como principio ni como finalidad. 

Depende más bien de un proyecto, de una idea del hombre que hay que realizar. 

Origen vJinalidad de la técnica provienen del provecto humano de vida. Este proyecto no 

es una pulsión biológica, sino una ideación o invención del hombre. 1.a primera diferencia es que 

el proyecto va más allá de las necesidades biológicas. Como Aristóteles. ( >riega piensa que todo 

proyecto humano busca la felicidad o el bienestar; pero la fuma concreta de esa felicidad varia 

históricamente: por tanto. la técnica varia en ¡Unción de la manera en que el hombre desea su 

felicidad. 

1.a evistencia humana no es algo dado por la naturalen. ser hombre es un problema que 

hay que resolver cada día. Por ello, la vida de una persona no coincide con sus necesidades or-

gánicas, sino que se proyecta más allá de éstas. Esta capacidad de proyectar la ‘ida más allá de lo 

dado y de las condiciones de supervivencia orgánica, le dan al hombre la posibilidad de progra-

mar su vida y actuar conforme a un programa pensado. 11 proyecto implica. por un lado. una 

configuración ideal, una idea directriz sobre la vida, la naturaleza y la sociedad: y por otro, una 

realización material lograda por el trabajo y la técnica. Lo que el hombre quiere hacer de sí 

mismo se realiza mediante ciertos requerimientos técnicos. La historia ha sido el desarrollo de 

distintos programas vitales -ser un bodhisomr, ser un señor feudal. ser un hidalgo, ser un 

gentleman. como dice Ortega- que requieren distintos tipos de técnica y distintas reformas de la 

circunstancia natural: habrá tantos tipos de técnica corno proyectos humanos de vida. 

La .1•Ieditación de la técnica establece el argumento ontológico sobre el carácter so-

bre-natural del hombre y luego presenta ejemplos históricos de distintos tipos de programas de 

vida que han generado distintos tipos de técnica, describiendo así la historicidad de la técnica. La 

Ensintisniamiento y allowción Pruner capitulo de L'1 /nombre y lo goile. I) 11 - 
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historia de la técnica puede eireunsciibirse a la historia de los grandes programas vitales que el 

hombre ha producido. Ortega los divide en tres periodos fundamentales, similares a los que 

describe lumford. pero con menor determinación y mayor alcance histórico: a) la técnica del 

azar, b) la técnica del artesano y e) la técnica del técnico o el ingeniero. Analicemos primero el 

fundamento ontológico que propone (Mega. 

E7 fiindamenlo vital 

El hombre es un ser que se esfuerza por vivir y estar en el mundo, es ésta su especial voca-

ción en el mundo. I.a técnica no es una facultad de satisfacer necesidades. sino de suspenderlas 

para reformar la circunstancia natural. logrando que en ella haya lo que no hay. 1 a técnica se de-

fine como -la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus ne-

cesidades". Las necesidades que siente el hombre: alimentarse, resguardase del lijo, generar 

energía, etc., son imposiciones de la naturaleza a la vida humana: el hombre, a su vez responde 

imponiendo una reforma a las condiciones naturales, que lo lleva a crear una .5obrouiturude:a. I .a 

técnica logra poner los medios junto a las necesidades, de tal manera que éstas queden anuladas o 

superadas. El acto técnico no es lo que el hombre hace para satisfacer sus necesidades. sino lo 

Iv 4 

	

	 que hace para no tener más necesidades, suprimiendo el azar y el esfuerzo que exige enfrentarlas. 

Si la técnica es la actividad de negar o superar el esfuerzo para suprimir las necesidades, esto sig- 

I.,  4 

	

	 nifica que ella permite que las necesidades no aparezcan con el carácter inexorable de necesidad 

y se disimulen en la actividad cotidiana. El hombre es libre esencialmente porque puede 

desprenderse de este orden necesario del mundo biológico y adecuar sus medios de existencia. 
. .4 

	

	

Mientras el animal, que es un ser a-técnico. tiene que habérselas con la sida con sus propios 

medios orgánicos, con su propio cuerpo y con lo encuentran en derredor, el hombre, gracias a su 

facultad técnica. hace que los medios adecuados se encuentren en su entorno ahí donde y cuando 

los necesita. La técnica es una reacción a la necesidad natural. que si bien no la suprime por 

completo, le permite al hombre un margen de existencia libre y autónoma. Gracias a este margen 

él no se adapta a la naturaleza, sino que adapta la naturaleza a sus necesidades. Se trata, pues, de 

un movimiento vital inverso y contrario al proceso natural de adaptación biológica. 

El hombre sin técnica no es hombre. no tendría posibilidades de existencia. no seria libre en 

medio de la necesidad. Aun en las civilizaciones más primitivas. descubrimos la presencia del ser 

humano chi donde la naturaleza está defi)rmada: aunque sean piedras labradas, palos tallados. 

utensilios rudimentarios. etc. Pero el empeño que tiene el hombre por estar en el mundo no se 
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reduce sólo a la satisfacción de necesidades biológicas. Visir, perdurar. estar en el inundo es la 

necesidad principal o la necesidad de todas las necesidades biológicas a las que se entrenia el 

hombre. Pero el esfuerzo del hombre por perseserar en su ser como diría Spinoza • no se limita 

a estas necesidades. Tan antigua es la satisfacción de aquellas necesidades que aseguran la sida, 

como las satisfacciones de necesidades lúdicas y de placer, de recteaLión y.  de ocio. No sabernos 

si los primeros arcos sirvieron sólo para cazar O también para hacer música. 1.a naturaleza del 

hombre es sobre-natura/. las necesidades humanas no se reducen al simple estar natural, sino al 

estar en bienestar. 

Pero el sentido y el contenido concreto del bienestar es móvil y variable. Todo ser humano 

vive en vistas de obtener su bienestar y su felicidad: pero la forma de ese bienestar cambia de 

contenido a lo breo de la historia. 

Resumamos el argumento del fundamento vital de la técnica: 

a) No hay hombre sin técnica 

b) 1 a técnica no es la satisfacción de necesidades biológicas. es la refonna que el hombre 

impone a la naturaleza en vista de su bienestar integro. 

e) La técnica varia de lima en la misma medida en que varia el contenido del bienestar 

humano, según la idea que el hombre tiene de su propio bienestar. 

4 
	

d) 1.a historia de la técnica esta llena de variedades. retrocesos. desapariciones y perdidas, y 

no sólo de acumulaLion de inventos N.  utensilios. 

e) los fines de la técnica son: 1) asegurar la satisfacción de necesidades elementales: 2) lo- 

grar esa satisfacción con el mínimo esfuerzo y desgaste de energía y trabajo; 3) crear 

posibilidades nuevas de sida produciendo lo que no produce la naturaleza. 

El punto 2 de este inciso hace notar una característica esencial del acto técnico: la economía 

de recursos, energía y trabajo. Se trata de hacer que lo necesario ya no sea sentido como una ne-

cesidad y se satisfaga con un mínimo de estberzo personal. 1.a técnica. como dice Ortega. es el 

esliterzo para ahorrar esjnerzo. Con la técnica. el hombre queda exento de tener que habérselas 

con sus necesidades más elementales y más fisiológicas. No es que ya no tenga que satisfacer 

necesidades elementales. sino que la técnica permite que éstas se satisfagan sin esfuerzo. Con los 

medios adecuados al alcance y en el momento oportuno. el hombre ya no tiene que ir a buscarlos. 

no tiene que preocuparse mas por ello, y puede dedicar su tiempo y energía a desarrollarse y 

cultivarse. 

1) 1.a historicidad de la técnica manifiesta las variaciones del programa vital del hombre y 

los medios que elabora para realizarlo. Técnica, historia y hombre son procesos 

correlativos. 
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Después de pasar por el análisis de la técnica en relación con las necesidades, entramos en 

el análisis de la estructura mundana. El fundatnento mundano de las necesidades puede 

enunciarse así: el estar en el mundo del hombre es tener en su derredor una red compleja de 

Jacilulades y dificultades que ofrece la naturaleza. I lombre y naturaleza no coinciden ni pueden 

coincidir. el hombre habita en la naturaleza rodeado por su circunstancia. I,a circunstancia más 

radical es la existencia en un medio de dificultades y facilidades, de potencias y de actualidades; 

este especial carácter ontológico es lo que detine la existencia humana. Por ello, la presencia del 

hombre en el mundo no es un estar pasivo, y por ello. el hombre debe enfrentar y luchar contra 

esas dificultades y aprovechar esas tacilidades que le ofrece. el contorno natural y social La 

naturaleza es resistencia y alojamiento. ella se opone a que el ser del hombre se instale y se 

desarrolle plácidamente en su interior; pero no puede aniquilarlo; el hombre debe luchar contra 

esa resistencia y actualizar su potencia de ser, su perseverancia en el mundo. La técnica es el 

fenómeno de esta perseverancia histórica. En ella reside la peculiar caraeteristica metafísica del 

hombre: es un ser aun a la naturaleza y. al mismo tiempo. sobre-natural. más que naturaleza. Lo 

que tiene de natural lo realiza sin sentirlo como su propio ser. lo que tiene de sobre-natural es una 

pretensión de ser, un proyecto de vida que exige un esfuerzo para ser realizado. 

Mas para el hombre existir es tener que combatir incesantemente con las Jiticultades que el 
contorno le ofrece, por lo tanto. es tener que hacerse en cada momento su propia existencia 
Diríamos. pues, que al hombre le es dada la ilbstracia posibilidad de existir. pero no le es dada 
la realidad. lista tiene que conquistarla él. minuto tras minuto: el hombre. no solo económica-
mente, sino metafísicamente. tiene que ganarse la vida 25  

Porque el hombre es precisamente un ser sobre-natural. porque tiene un programa de sida 

que quiere realizar, tiene que dedicar sus energías no a satisfacer sus necesidades elementales. 

sino a construir su mundo?' 1.a misión de la técnica es asegurar esas necesidades elementales y 

facilitar los medios de existencia para que el hombre se dedique a realizar su programa de sida. 

Este programa es lo que denominamos comúnmente cultura. 1.a técnica no sólo satislaee necesi-

dades, sino que es la base misma de nuestra existencia sobrenatural, 

El fundamento vital de la técnica está en el proyecto de vida programado como un 

no-ser-todasia que busca realizarse. Si nuestra existencia 'nese natural y se amoldara a las cir-

cunstancias dadas, y si no fuese una torzosidad construir la sida con el material de la naturaleza 

25  .t fedttarión de la técnica. p. 40 
2b f.a tecnica es un medio para la vida siempre y criando exista 1111 prt.iy,,eto de hombre. una idea (.111L‘ dares 

mine las earactensucas de ese medio 



43 

bajo la pretensión de una vida sobre-natural. ninguna técnica existiría. La técnica es la turma en 

que el ser humano logra imponer e insertar su proyecto en el mundo natural. Sin embargo. la 

técnica no es lo primero en el orden de su existencia, sino el medio de reformar las circunstancias 

naturales que enfrenta el hombre, pero siempre bajo un proyecto) de vida: digamos que la técnica 

sin proyecto es ciega, requiere de una conciencia activa y una razón capaz de generar una con-

cepción integral del mundo: 

Ita Icen lea no es en nem lo minero Fila va a ingeniarse a ejecutar la tarea. que es la vida: 
vi a lollrar. 	Inver que el programa humano se realice. Pero ella por si no define el progra- 
ma: quiero decir que a la técnica le es prefijada la iinalidad que ella debe conseguir. Hl pro-
grama vital es pre-teenico.:" 

< mena define el punto de partida de la técnica: la circunstancia natural y la necesidad de 

transffirmarla; el punto final: para modificarla hay que configurar el término final hacia la cual se 

la va a conformar: el programa vital del hombre que aspira a ser universal: ello implica que el 

hombre posee una idea de sí mismo con una pretensión de universalidad y pernianencia. un ideal 

que busca realizar: esta conciencia le (la un carácter de propiedad y autonomía; pero la única 

forma de determinar una idea propia del hombre es aquella que propone la existencia más allá de 

la necesidad natural en actividades autotOrmativas del espíritu humano. El contenido del 

programa vana en el tiempo y en el espacio: la historia es la variación y diversidad de ese único 

proyecto, cuyo único Objetivo es lograr un estado de bienestar humano. La técnica es 

esencialmente histórica porque la sida del hombre se construye mediante un programa vital que 

debe encontrar una definición concreta en cada época y en cada pueblo. La historia es la 

configuración de modalidades sobre-naturales de existencia humana, pro-posición de un 

programa vital y dis-posición de los medios técnicos para realizarlo: por ello. habrá tantas 

variedades de técnica como proyectos vitales en la historia. No es técnica sólo la desarrollada por 

la cultura europea-norteamericana. por el Occidente: cada programa vital de cada civilización 

tiene su técnica. 

.a técnica ha evolucionado: quizá los mas caracteristico que define a nuestra época como 

edad de la técnico. sea que en ella la técnica no es un elemento más del mundo; la facultad 

técnica del hombre se ha desarrollado a tal punto que. aunque el hombre siempre ha utilizado una 

técnica, ahora posee la técnica como poder ilimitado e indefinido de construcción del mundo. 

Esto sólo podría haber acontecido si la función técnica ha modificado su funcionamiento esencial: 

1" ieditalr Pin de la técnica, p 



queremos decir con ello. y nos parece que Ortega lo intuye. aunque no I() desarrolla del todo. que 
no hay una diferencia de grado entre las técnicas antiguas y la actual técnica del mundo moderno 
que se ha universalizado como un lenguaje común, sino una diferencia de naturaleza. Algo en la 
esencia de la técnica se ha transmutado. 

La periodización histórica de la técnica que hace Ortega está centrada en la relación que el 
hombre tiene con ella, o la idea que el hombre mismo tiene de la técnica corno una función o 
facultad general. Corno hemos dicho. t trtega distingue tres grandes periodos: 

1) La técnica del azar: 2) I.a técnica del artesano: 3) I .a técnica del técnico. 
Como se ve. estos tres modelos generales produjeron tres distintas ideas del hombre y del 

mundo. tres distintos modos de ser hombre. Analicemos ahora los tres periodos. 

TD",:r.\ ort..szAtz 

Su esencia es ser una técnica inconsciente y no sistematizada. Es la técnica del hombre de 
la protohistoria. En este estadio el hombre ignora la capacidad de su propio poder técnico que ya 
empieza a actualizar; no es consciente de que cuenta con una facultad especial de reordenar y 
componer el entorno natural; los descubrimientos e inventos se suceden al azar y no son sistema-
tizados como un conocimiento. 

1) El repertorio de actos técnicos es limitadísimo. tanto como el desarrollo de una actividad 

libre y consciente. Se trata de un nivel mínimo de diferencia entre lo natural y lo humano. el 
hombre vive aqui sumido en la naturaleza. pero ni siquiera es consciente de ello. 

2) No existe prácticamente división del trabajo, los actos técnicos son colectivos y a menu-
do se confunden con actos rituales y consuetudinarios. I.a no individualización del acto técnico 
impide la conciencia del poder de la facultad técnica en general. 	hombre realiza actos técnicos 
con la misma espontaneidad y hábito que otros actos naturales o sociales. 

3) Los inventos son descubiertos al azar: el hombre no se hace aún consciente como inven-
tor ni es capaz de sistematizar sus conocimientos técnicos. 

LA TliesicA Dm A RusANo 

Es la técnica del mundo antiguo: Grecia. Imperio Romano y Edad Media. Sus característi-
cas: 1) el repertorio de los actos técnicos se ha acrecentado y se conserva, que es lo más impor-

tante, constituyendo un capital de conocimientos técnicos sin el cual nuestra civilización no habría 
permanecido. Sin embargo. en opinión de Ortega. la dbrencia entre la vida que lleva el hombre 
con estas técnicas y la que llevaría sin ellas. no es tan radical como para que la civilización antigua 
descendiera a una etapa primitiva de \ ida si se hubiera perdido tal herencia. La razón es que los 
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actos técnicos y el arsenal de conocimientos técnicos tu) constituyen todasia la base material del 

mundo, La Monea no es aún lo esencial del Miald0 humano, y permanece corno un medio 

instrumental entre otros. La base sobre la que se construye el mundo antiguo sigue siendo la 

naturaleza, pero una naturaleza pensada y trabajada: el hombre se sabe ya, por lo menos, ser 

'mistral. ser en medio de la naturaleza. divina o no, y es él mismo esencialmente naturaleza. Su 

trabajo se propone continuar, imitar o modular lo que la naturaleza ha creado. No se concibe a si 

mismo como ser sobre-natural. Sin embargo. comienza a destacar sus propias facultades espiri-

tuales y racionales corno actividades que no pertenecen a -este" mundo. Si en algo se sabe 

no-natural es en la razón, en el pensamiento y en su capacidad de conceptuar el mundo. 

3) El crecimiento en cualidad y cantidad de los actos técnicos favorece la división del tra-

bajo y permite el surgimiento de una clase de personas dedicadas a la aplicación y desarrollo de la 

técnica: los artesanos. En este periodo el hombre sustancializa la facultad técnica en la destreza 

del artesano: el hombre antiguo no sabe de la técnica como facultad general de refirmar la natu-

raleza. pero sabe que hay ciertos hombres que saben hacer -y hacer bien- determinadas cosas 

indispensables para la sida. La técnica es la virtud del artesano, del hombre diestro. Por ejemplo, 

no existe una idea de un poder técnico llamado zapatería. sino que la zapatería es la destreza y 

habilidad que sólo poseen unos cuantos hombres llamados zapateros. I.as técnicas son una 

facultad fha. casi natural, El sistema de las artes es un conjunto lijo de habilidades que ‘iellos 

hombres poseen por naturale:a. pero que enseñan a otras generaciones. 

4) La conciencia del invento está en esta etapa más oculta. puesto que existe ya una estruc-

tura social (le transmisión y conservación de los conocimientos técnicos. El artesano aprende 

como aprendiz. el oficio de un maestro, que representa una tradición antiquisima. El artesano se 

integra a la tradición, está imnerso en el pasado y lo venera. pero no está abierto a posibles nove-

dades, porque romper la tradición es romper la constitución ética del artesano. Sin embargo. las 

variaciones de estilo, las modificaciones y mejoras introducidas en varias técnicas favorecen un 

lento e imperceptible proceso de evolución. 

5) Una razón fundamental por la cual no existe una conciencia de la técnica como facultad 

general y, en cambio, se la considera en este periodo ligada siempre a un sujeto, es que esta 

técnica es fundamentalmente de instrumentos y utensilios, y no de máquinas. Además. 

exceptuando a Roma, el mundo antiguo no posee técnicas desarrolladas de organización social 

que favorezcan la introducción de procesos mecanizados. 
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En este periodo el hombre adquiere por primera VCz conciencia clara del poder técnico de 

su tuerza productiva. Comprende que la técnica no es una habilidad desarrollada y un simple 

instrumento, sino un conjunto de posibilidades humanas, en principio ilimitadas. 

Con ello, el contexto y la situación antigua de la sida sufren una alteración radical. 1.a 

existencia ya no es concebida en la misma perspectiva desde que hace explosión la conciencia del 

poder de la técnica como acción translbrmadora del inundo. 1.a técnica altera toda la base 

material del inundo y revoluciona las relaciones sociales de producción, las relaciones políticas y 

el contexto geopolítico. Sin ser totalmente conscientes de ello• los estados modernos obtienen su 

poder del control y desarrollo de las técnicas. En definitiva, el surgimiento de la técnica moderna 

es un cambio en la perspectiva vital del mundo humano. 

1) En este periodo el crecimiento de actos y conocimientos técnicos es acelerado. Mate-

rialmente. el hombre moderno no puede subsistir sin el mundo técnico. I.a posibilidad del creci-

miento de la población mundial y el sostenimiento de una enorme comunidad internacional de 

producción e intercambio comercial, es abierta por la técnica moderna. 

2) El hombre moderno no puede elegir entre vivir en la naturaleza o permanecer en la so-

brenaturaleza. Está ya irremediablemente puesto y dispuesto hacia el mundo técnico. como cl 

primitivo está puesto en el contorno natura1.28  El hombre se encuentra rodeado de una cantidad 

de objetos y procedimientos técnicos, que forman un sistema artificial tan tupido y complejo que 

oculta a la naturaleza tras él y el esfuerzo inmenso de su construcción. El hombre moderno puede 

visir en la ilusión de que este mundo -como el natural- y todo lo que contiene. está ahi por sí 

mismo: el automóvil y los edilicios no son cosas que hay que fabricar, sino cosas que. como las 

piedras y las plantas, se le dan al hombre moderno sin que él se esfuerce en nada. 

3) El tránsito del instrumento a la máquina y del acto empírico al conocimiento cientitico 

connibuyen a objetivar y conceptuar el poder técnico en sí mismo. Vemos, pues, que la relación 

y concepción de la naturaleza como componente del mundo ha cambiado. No es lo mismo la na-

turaleza como ámbito de orden y perfección o creación divina. que como objeto de transtbrina-

ción y explotación. 

28 Fsta situación mundana genera una paradow el hombre moderno esta casi naimalmento en un mundo  bu• 
meo que ya no tiene nada de natural Pero el individuo nace y so desairolla al colmo de la eivilitacion lumi a.  
sumendola como su propia circunstancia natural que ya no debe transtivnir 

16 



4) El técnico y el obrero. fundidos en el artesano antiguo, se han escindido. y al separarse. 

queda el técnico como nuevo soporte intelectual de la actividad 	el mundo moderno es el 

mundo de los ingenieros. 

5) I.a invención de la máquina representa un salto cualitativo en la historia de la humani-

dad. El hecho histórico que explica la transición hacia la tercera figura en la evolución de la técni-

ca es la invención de la máquina. Ésta marca una revolución en la relación del hombre con su 

técnica. 

Con la máquina y la automatización en marcha. la técnica dja de ser esencialmente mani-

pulación. destreza y se transtOnna en regulación. construcción y producción proyectadas a gran 

escala. La máquina permite la objetivación o exteriorización que aviva la conciencia del poder de 

lo técnica. al mismo tiempo que aumenta los volúmenes de producción y hace necesaria una red 

de procesos mecánicos que. poco a poco. transfbrma a la sociedad. 

La técnica se objetiva y se exterioriza como una 1:101liad y un poder autónomos, Y sin em-

bargo. el hombre moderno se siente y se concibe a si mismo como ¿uno y señor de la técnica y 

del mundo natural. 

Es evidente que ni la técnica se habría desarrollado de tal forma. ni habría surgido la má-

quina como instrumento autónomo, ni el técnico se }nimia destacado del operario. si los proce-

dimientos técnicos no hubiesen subido una transformación radical. El método de la técnica 

moderna también se diferencia de los anteriores métodos técnicos. Surge a la par de la nueva 

ciencia lisica. ciencia de tenúmenos. ,..ualidades sensibles y de reducción matemática del espacio 

natural. que permiten un cálculo exacto. El surgimiento de la nueva ciencia significó un verdadero 

emplazamiento pragmático para disponer de un mundo natural homogéneo. en tiempo y espacio. 

sólo para la mano humana. reduciendo la diversidad y la heterogeneidad de la energía. de la ma-

teria y de la vida. 

Pero la técnica moderna representa también la crisis de la técnica. En este periodo comien-

za una anomalía en la relación entre fines vitales y medios técnicos. El hombre moderno vive Jr 

la técnica. pero no sabe ya vivir sin depender de la técnica, El modelo que (Mega ha confeccio-

nado para explicar el fundamento vital de la técnica es puesto en crisis por el surgimiento de esta 

tercera figura histórica; este carácter anómalo y distinto de la técnica moderna es una constante 

ineludible en el pensamiento moderno sobre la técnica. I .a técnica moderna ya no sigue las direc-

trices de un programa vital dirigido por el hombre y para el hombre. 

In lomea al aparecer por un lado como capacidad. en principio ilimitada. hace que al 
hombre puesto a vivir de te en la trencen s,  solo en ella. se le vacíe la vida. Porque ser técnico 

11 

I 



y solo técnico es poder sedó todo y consecuentemente no ser nada determinado. De puro llena 

de posibilidades. la técnica ( j es incapaz de determinar el contenido de la vida 

dilerencia esencial entre los tres tipos históricos de técnica es la manera en que los seres 

humanos consiruyen y fabrican los medios para realizar su proyecto de vida. En el primer periodo 

no existen métodos o técnicas. la técnica como actividad conjunta es descubierta al atar y trans-

mitida por oficio y tradición oral. Es una técnica en si. en estado enthriontuio: una 1,.;cnica que se 

oscura,' más a una ircuridad natural e' instintiva, aunque siempre es inteligente. En el segundo, 

ciertas técnicas se formalizan y son transmitidas en un medio más organizado por una clase espe-

cial: los vitcsanos. No obstante. no hay todavia un estudio y una reflexión consciente de la técnica 

como un poder de fabricación. la técnica es simplemente destreza. habilidad individual del buen 

artesano. pum no ciencia ni poder. I.a técnica está en un estado contradictorio. como enajenada 

de si misma: el hombre cree que ese poder sobre-natural le sirve para vivir armónicamente con la 

naturale/a. 1.s sólo en el tercer periodo. con el desarrollo de la ciencia tisico-matemática. cuando 

aparece una técnica científica. la "tecnologia". como dice Ortega. El descubrimiento de medios 

técnicos cada vez más diversos y eficaces para realizar cualquier lin se conviene en un método o 

técnica autocinisciente. I.o que Odega llama el -teoncisino-  de la técnica moderna es radical-

mente distinto de los otros periodos: es una nueva manera de relacionarse con el mundo y con-

cebirlo. En nuestro tiempo. afirma acertadamente ()riega. la humanidad no tiene técnicas. sino 

que posee -y se siente señor de la técnica. l.a técnica está recobrada para si misma. el hombre 

es m'Inconsciente de su poder: la técnica se concibe a ti mi vino. se sabe va autónoma e indepen-

diente y sabe que su lin no es natural. No obstante. comienza a independizarse de los fines pro-

gramados por el hombre. Él no la dirige más. ella ha tomado posesión de sus fines y métodos. 

Esto conduce a una sutil inversión en el sentido de los fines Vitales y los medios técnicos. 

I DI; anteriores programas de vida constituían un lin vital al cual se supeditaban los medios técni-

cos y del cual dependían para ser desarrollados. \hora el hombre posee en primera instancia una 

infinidad de medios técnicos que determinan sus propios fines en un inundo dado técnicamente 

antes de que el individuo pueda elegir un proyecto de vida' tal parece que el lin kiwi se supedita o 

se desvanece ante el predominio de medios técnicos. En esta inversión está uno de los elementos 

de la crisis de la cultura en el siglo xx. 

111 opinión de c niega y Gasset, el gran desarrollo de los medios técnicos ha conducido a la 

civilización occidental a un problema nuevo y gave: debido a la disponibilidad de medios técni-

cos dados de manera independiente para la configuración de un programa vital. la capacidad ele 
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imaginar. desear. discen►ir. de inventar y Unicar ideales humanos, está en una protitnda crisis 

que se expresa en la desorientación de la cultura de este siglo. En el pasado, la gente era 

consciente de las cosas que no eran capaces de hacer: ahora las posibilidades son múltiples. pero 

los proyectos y fines escasos. Un ejemplo: la experiencia misma de la vida es suplantada por los 

medios técnicos. la televisión, el cine. los juegos electrónicos y. hoy en dia. los asombrosos 

simuladores electrónicos capaces de crear el escenario más "real" en las llamadas "realidades 

virtuales"; todos estos medios pueden invertir el sentido de lo que llamábamos experiencia: 

nuestras experiencias ya no son nuestras, nos son dadas y procesadas en paquetes. discos. 

cartuchos. "software" o boletos para —vivir" espectáculos. Esto implica que el hombre ya no 

posee una conciencia clara de lo que quiere hacer de sí mismo. Su conciencia está conhindida y 

se está sometiendo a los fines que la técnica determina por si misma. No es algo banal lo que 

)rtega ha descubierto, pero es dificil comprenderlo. Ortega ve en la evolución de la técnica actual 

el peligro de que el hombre conciba la técnica como su única manera de determinar el contenido 

concreto de su existencia. Esto seria una mutilación y una reducción de las posibilidades vitales 

del hombre: al hombre que vive de la fe en la técnica y sólo a partir de ella, se le vacía la sida. 

pues carece de un proyecto. Su único lin seña vivir para la técnica. 

El problema que Ortega encuentra al analizar la técnica moderna es abordado desde sus as-

pectos sociales en los ensayos que constittnen i.a rebelión de las masas (1930). 

La iétnica moderna y hl criSi.V de la cultura 

Resumamos los puntos esenciales le la meditación orteguiana. 1.a técnica es la circunstan-

cia artificial, la realidad que nos hacemos para ser. el suelo y la casa donde habitamos y crece-

mos, pero que no nos sostiene ni eobtja si no hay un proyecto vital. porque la técnica es inven-

ción de este programa existencial que el hombre se thhtica a su medida. El Raid:miento existen-

cial de la técnica es la necesidad humana de falmicar un mundo propio. de ganarse su propia vida. 

la existencia humana es un incesante problenc►  "técnico" que hay que resolver. Pero la técnica no 

es lo primero. sino que hace que el proyecto se realice, pero no lo define ni lo agota con sus 

medios. I.a técnica debe tener una finalidad vital. el programa vital es anterior a la técnica. 

Si la técnica está supeditada al programa vital del hombre y si éste tiene la plasticidad de 

variar de tonna N proyectar distintos fines. que es lo que llamamos historia. la técnica es por ello 

una auividad esencialmente histórica. es creación de un ser que varía conforme a la finalidad vital 
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que él mismo se fija.' a técnica es la evolución de las mediaciones que el hombre se ha fabricado 

para realizar su proyecto de sida y timarse una conciencia clara de sí mismo. 

Poseer ht técnica. ser consciente de poseer una facultad o funeión s nal capaz de remodelar 

o hiltricar el inundo, es lo distintiso riel hoinbre moderno. Desde ese horizonte la conciencia del 

!l'anime ha evolucionado en la misma medida en que ha aumentado el poder 1.1c la técnica. La 

función técnica se ha objetivado, pero l) es ya un objeto que el hombre utiliza. La Lulo se 

Objetiva y se sustancializa como poder técnico que yace en el mundo cznno fundamento de la 

eNistencia humana. Ello implicaría que se convierte en un sujeto que determina sus propios fines. 

Para ortega. el 'vimbre no puede visir sin técnica. tanto el primitivo como el hombre mo-

derno. Pero la técnica no es un instrumento ni un elemento más de ese mundo. \o se trata de un 

factor que podamos aislar del resto de nuestra circunstancia, pues la técnica ca nuestra circuns-

tancia. nuestro entorno vital. Por tanto, ella configura el horizonte de nuestra comprensión mun-

dana. 1.a técnica es el resultado. la causa y la acción misma del carácter sobre-natural del ser hu-

mano. Sólo un ser que es más que naturaleza tiene que configurar. ordenar. administrar, crear y 

producir •tis propias condiciones materiales y espirituales de sida. Pero. ¿qué pasa si el hombre 

y a no planea y programa su vida y sólo tiene a disposición un conjunto 'añado de medios 

técnicos ya dados que determinan sus fines? 

\ti libro !.0 rebehón de las masas va inspirado, entre otras cosas. por la espantosa sospecha 
.3entia entonces alta poi l9.2: 	 j Lie que la inagniiiia, la taktlosa tecnica actual 

eorria el peligro. y muy bien rodia ocurrir 	rte; 
mucho menos tiempo de cuanto se puede imajinar 

Ortega realia un análisis de la crisis de la sociedad y de la cultura europea de principios del 

siglo xx. Fi tema de la decadencia de occidente estaba en boga. Pero t )riega descubre aleta más 

en lo que podría considerarse como un mero ensayo sobre la situación cultural de Europa. 

rebelión de las masas caracteriza al ser humano de nuestra época lo erial es vityente para todo 

este siglo-- de la siguiente manera: 

No es Meil formular la impresiOn que tiene de si 1111S11111 nuestra epoca cree ser mas que las 
demás, y a lu par se siente como un comienzo, sin estar segura de no ser una agunia 
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presion elegaritunos' Tal ve? esta inas que lew, demas tiempos e interior a si misma Fortísima 

Y a la vez inselur a de su ,festino t )i-v.ul losa oe sus loe! las y ala vez temiéndolas.'i 

El resultado más sorprendente de nuestra era técnica moderna ha sido el crecimiento acele-

rado de la población y el surgimiento de un nuevo tipo de ciudadano medio que Ortega llama 

hombre-masa. término que nada tiene que ver con las masas proletarias, muy de moda en la 

época. El hombre-masa es el primer resultado o producto directo del mundo técnico. es hijo de 

ese mundo sumido de la primera revolución indushial y de la ideologia liberalista que lo sustentó. 

La primera gran transfinutación que genero la técnica moderna fue precisamente la dislocación 

de la estructura social y la culminación de la atomización 	 H hombre-masa es el 

individuo aislado en medio (le una colectividad anónima. en medio de una masa amorfa que se 

mueve sin dirección definida. tanto vital como politica. 

I.o caracteristico del hombre de este mundo es que. dice ( hiela, se siente capaz de hacer 

todo, pero no sabe qué realizar. qué hacer de la vida humana. Domina todas las cosas, pero no es 

dueño de si mismo: en el poder que tiene sobre el mundo natural se ha perdido a si mismo: con 

mas medios, más conocimientos. mas wenicas que nunca, el mundo actual va sólo a la deriva sin 

poder tomar las riendas de su futuro. FI hombre moderno se ha vaciado de proyectos. ideales y 

anhelos propios. confundido por las ilusiones y los mitos colectivos de la sociedad de masas." 

1.1 siglo 	como fruto de la ItaulaeiOn del IIULSO mundo moderno, preparó el escenario 

de una nueva t.ircunstaaia t11.'1”.inilKikla hasta entonces en la historia universal. Según Ortega. 

nes principios bieieron posibie el nuevo entorno mundano: la democracia liberal, la experit nen-

lación cienlílica 5 el indusnialismo. I.os dos últimos los podemos reducir a uno solo: la técnica 

moderna. 	es lo qu,. lla cambiado esencialmente en este nuevo inundo? 

Según (?pega. en todas las (Tocas anteriores la personalidad de los individuos k la tiIrina 

ción de las comunidades estaba regida por un proceso de lucha y esfuerzo por reali:,ar un pro e, - 

lo corno fin de la existencia: los medios no eran tan amplios y poderosos y los fines no estaban 

predeterminados. El mundo eta un horizonte de resistencias que había que vencer; era un ámbito 

de dificultades y peligros. La fabricación de medios técnicos estaba en función de una finalidad 

,; 	 laS /nasa., 	(•.) 
31 Tambien de revoluemics sociales. 'timo aperidice de La rebelión de las /nasas. 1 Wegit escnbe h7 ocaso dr 

las revoluciones. lo cual arnbilye II la superucton de las constnicciones racionalisias-uit pis) as en politica. si las 

revoluciones sociales estiro decluitimht 1a:tibien podría ser por la falla de ideas pat.: 	 L.11Clikla (le 
e ideales de vida Elrectivamenle. el inundo tecitico esta suprimiendo y reprimiendo los grandes movimientos stleta -
les al prometer uno Ihl.orla IM-01)1:11(lild pilla 10(10s 10S habitantes del planeta Esta. poi supuesto no ha liCgitil,)a id 
mayona de la poblacion de la TieiTa 1,a-; cruentas guerras yu, h ron. pre,•..'ner.do en los unimos cuarta:1:11'b l' 11"  
:oil realmente rot -o/acionoy.,,wiir/os que pugnen por una intuya si ,i t1.-1 mundo 



existencial que tema que lograr cada persona. Las diliculiades mundanas se imponían a todos por 
igual como el reto de la sobrevivencia, por encima de las diferencias sociales, y la edificación de 
un modo humano de existencia continine a valores espirituales e ideales colectivos se hacia pa-
tente para toda la sociedad. El hombre podía orientarse en un inundo ideal de valores. ¿Que 
tenemos ahora? El mundo técnico ofreee medios y utiles poderosos dispuestos de inmediato, un 
mundo -por lo menos el urbano- de facilidades y cosas dispuestas para el uso. Estos no están 
predeterminados por una idea del hombre. sino que se convierten en fines en si mismos a los 
cuales se supeditan los antiguos fines existenciales. Los medios técnicos configuran ahora los pro-
yectos de vida. antes de que sean las personas mismas quienes definan sus fines. Pero los proyec-
tos no tienen una finalidad precisa. el hombre moderno no sabe qué hacer de sí mismo con todos 
los medios que posee. Éstos determinan su existencia. él carece de autodeterminación y de 
proyección colectiva. El inundo moderno proporciona todo lo necesario: la técnica ofrece y pone 
a disposición automóviles, aviones. aspirinas, narcóticos y alucinógenos, diversiones y recreacio-
nes, computadoras y teletbnos, televisión, radio. prensa, etc. que en apariencia serian medios t'a-
bulosos para realizar cualquier proyecto; pero la definición de éste no está clara porque el indivi-
duo no tiene va en su poder la dirección de la existencia; el hombre comienza a existir de una 
manera adventicia, meramente pragmática. preocupado por el quehacer diario sin poder planear y 
determinar socialmente el rumbo y la finalidad de cada actividad. El hombre-masa que ha nacido 
en este mundo de posibilidades y usos disponibles casi ilimitados. vuelve a ser como un ser 
natural que ya no se estirerza por imponer en el mundo un proyecto de si mismo. Parece como si 
este formidable mundo artificial volviera a ser un hecho natural y. por ello, el hombre-masa se 
eomporta y se siente tan primitivamente natural en medio de un mundo tccniticado. 

Maro cle la era téelliea 

Ortega nos comparte una sospecha: -La rebelión de las masas puede. en dicto. ser tránsito 
de una nueva y sin par organización de la humanidad. pero también prie,/,‘ ser una catástrofe en 
el destino humano".33  lodo el crecimiento de posibilidades que ha significado el desarrollo de la 
técnica, corre el riesgo de anularse a si mismo al producir un tipo de individuo medio que ya no 
es sensible a los principios y el mundo de valores que la civilización ha heredado. Para Ortega. el 
tipo de hombre dominante hoy.  en las sociedades es un primitivo que emerge en medio de un 
inundo civilizado, muy civilizado, que es el fimo de siglos de trabajo acumulado. 

t. 	4 

33  La rvhdirin do,  lux atusas. p. 130 



1,o eiviliz.ado es el mundo. pero su habitante no lo es in siquiera Se en el la 	 •arn- 
que usa de ella como SI fuese naturaleza. 	nuevo hOnibt e desea el automóvil y gota dc' el 

pero cree que es una fruta espontánea de lin arbol .%lenico F,n el fondo de su alma dcwonoce 
el camera artificial. casi inverosimil. de 1:1 civilizaerun. s no alargara su entusiasmo por los 
aparatos hasta tos principios que los hacen posibles.1..i El hombre-masa es en efecto, un pri. 
mit IVO. que por los bastidores se in: 	vn e i Meto eseenia le de la .1\ 

('amo en los tiempos en que Ortega escribe esto, hoy se sigue hablando de los progresos 

ásombrosoc de la técnica. por lo cual se la considera como el pilar de nuestra civilización. Ortega 

cree que la civilización. la cultura -precisamente cuino cultivo de fines 'vitales universalizables - se 

esta desvaneciendo: no cree. por tanto. que sea posible que la civilización subsista si muere el 

interés pollos principios de la cultura. La técnica es consustancialmente ciencia. y la ciencia no 

existe si no interesa por ella misma como un valor espiritual, como pilar de nuestra civilización, 

1 a técnica es consustancial de la ciencia en el sentido en que se afirma ahí donde ha habido 

valores culturales que realizar. Si la técnica pierde e) contacto con la cultura, que es el suelo 

tumido de la sociedad. puede sobrevivir sólo mientras dura el impulso cultural que la creó. "Se 

vive con la técnica. pero no ere- la tékmica. Ésta no se nutre ni respira a Si misma. no es cydumi 

sino precipitado útil. práctico. de preocupaciones superfluas. impracticas...-'5  

Ortega opina además que la base de la técnica moderna es la ciencia pura que surgió a la 

par de las condiciones culturales y de la diversidad vital de las sociedades: este complejo fenóme-

no historie() perinítió el desarrolla del poder técnico moderno. Lsto es. el progreso y la supervi-

vencia de la técnica dependen de que la civilización se siga rigiendo conforme a valores espiritua-

les e ideas del hombre que hay que realizar prácticamente. pero para que haya ideas del hombre. 

tiene que haber cultivo de la cultura y s ~citar de pensamiento puro. ciencia desinteresada y po-

der técnico que permitan la realización de esa idea directriz. L'n mundo dominado solo por el po-

der técnico. y en el que están en tranca decadencia el poder de proyección del hombre y el apre- 

cio por la herencia cultural, es un mundo sin dirección. sin conliirmaLit'ni 	identidad. Ll diag- 

nóstico final de Ortega es. con sus matices, muy ilustrador de los eh., tir-, y los aconteánientos 

actuales: el mundo técnico moderno es la arruinaba de la existencia de un mundo que pierde su 

programa de sida y que se ha dispuesto a sivir sólo de lo que le ofrece la técnica. sin ser rapaz de 

reorientar su poder y volverla a convertir en un medio de realización de fines kimies. puesto que 

el hombre de esta época carece cada vez más de ellos. 

31  //g.! p 132 
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3. 	Heidegger: la esencia de la técnica 

Como Ortega. 1 feidegger aborda el problema de la técnica desde una perspectiva ontológi-

ca, Pero la pregunta por la técnica esta dirigida por la pregunta fundamental del pensamiento de 

leidegger: i pregunta qli ,  1111‘TrO,I,V pOr d Sur. Esta pregunta la ha desarrollado en por lo me-

nos atas tics cuestiones: el sentido del ser. la verdad del ser y la relación del hombre con el ser. 

1.a in‘cstigación heidemieriana sobre la técnica está. pues. subordinada al problema del ser y la 

relacion del hombre con él. 

Según Ileidegger. los antiguos filósolOs presocráticos -1-leráclito y Parménides— compren-

dieron el sentido del ser y abrieron su pensamiento hacia el acontecimiento de la v'erdad. Con Ha-

kin inicia una desviación en la relación del pensamiento filosófico con el ser. Para Heidegger, la 

teoría platónica de las ideas inicia el periodo del olido del ser. al trasladar la cuestión tel ser ha-

cia la concepción del ser de unos entes particulares: las ideas. 1 a lectura heidelciiana es aqui 

muy discutible. sobre todo porque se basa en una visión "convencional'' de la filosofía 

platónica.'" De todos modos. lo que licideg,ger ha querido indicar es que la cuestion del ser ha 

sido ocultada a lo largo de la tradición filosófica de occidente y que se ha trasladado la cuestión 

primordial de la tilosotia hacia la explicitación del ser de los entes. 

A la ocultación del ser ha correspondido una construcción de una idea o imagen del mundo 

en sustitución del verdadero acontecimiento de la verdad del ser. La verdad misma fue sustituida 

por una relación inexplicable de correspondencia entre las cosas representadas y el pensamiento 

representativo. 	lilosolia ha seguido un desarrollo continuo desde el olvido del ser hasta la 

constitución subjetiva del mundo: el mundo moderno ya no está regido por la presencia del ser. 

sino constituido desde una subjetividad trascendental absoluta. Según Heidegger. el ohido del ser 

se desarrolla cuino un solo proceso desde Platón hasta Nietzsche. el último de los tilósolbs. y aun 

en la tilosolia contemporánea. quizá en la lenotnenologia misma. 

9111Zil 	 intIS limo el ejemplo (le Id IlloNond de ..11iNioteles. cll donde el ser (}pella as111111,1(10 d l'II 
(11'.1110 	1:1:11 (le hi eqruinna del pen•dnuento 	?di 	 e'. 	P"'' 

como el Jur:: perICeto e Infinito 
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FI pensamiento de I leidegger es un intento de recuperar la experiencia original con el ser. 

volver a descubrirlo en su verdad. a pensarlo. Se trata de un re-descubrimiento o un re-

desocultamiento. lisia tarea implica un diálogo y Una ruptura on la historia de la iilosolia oc-

cidental. una -deconstruceión-  de conceptos tradicionales que constituyen nuestras categorias de 

pensamiento. tales como subjetividad. objeto, naturaleza. conciencia. razón. técnica. etc, 

hit nuestra epoca. el olvido del ser se ha complicado con el surgimiento de una edad de la 

objetividad. la ciencia y el predominio de la té.:nica en la vida. época que ha realizado y dado 

sentido a todas las categorías del subjetivismo: la razón como poder de un sujeto ante un inundo 

objetivo del cual elabora representaciones y al cual pretende dominar mediante sus actos técnicos. 

Aunque el único texto que aborda de manera directa. pero muy general. la cuestión del 

mundo técnico es l.a preguina ja»' la wouca, los textos de I leidegger se refieren a menudo inci-

dentalmente a las condiciones mundanas de la modernidad e esbozan la visión critica acerca de la 

cuestión de la técnica, ko diversos textos se e:teta:Wall terchalcias canto estas: 

Desde el punto de vista metafísico. Rusia y América son lo mismo. en ambas encontramos la 
desolada t'una de la desenfrenada tecruea y de la excesiva organización del hombre normal. 
Cuando se haya conquistado tecnicatnente y explotado e _anomicamente hasta el ultimo ruieon 
del planeta, cuando cualquier acontecimiento en cualquier lugar se haya vuelto acc..sible eco 
la rapidez que se desee, cuando se pueda "asistir-  simultáneamente a un atentado contra un rey 
de Francia y a un concierto sinfónico en Tokio, cuando el tiempo va solo equivalga a ve. 
locada& instantaneidad y simultaneidad y el tiempo en tanto historio haya desaptueeido en 
cualquier es-sistencia de todos los pueblos. cuando al boxeador se le tenga por el gran hombre 
de todo un pueblo. cuando las cifras de millones en ,isamhle,... 	 tem.,.an 
triunfo... entonces, si, todayia entonces. como un fantasma que se proyecta mas allá de esas 
quimeras. se extenderá la pregunta ,para que'' „han donde'  y lue• • e..e 

Sin embargo. el discurso de Ileidegger sobre la técnica moderna no se L'oncentra ,'n las 

condiciones políticas y sociales más evidentes y más problemáticas de ?meso° mundo técnico 1.1 

texto citado fue escrito en 1935, después de la aventura política del filósofo con el Tercer Reieb. 

Después de ese periodo, y,  a partir de la Carta sobre el humanismo (1947), el discurso heidegge-
tiano sobre la técnica no será una denuncia directa sobre las condiciones político-culturales que 

vivió y que vive Europa. No hay . por ejemplo. en los análisis de Ifeidegger ninguna reterencia ni 

estudio del significado del nazismo corito tecnocracia militarizada, la cual fue vivida por el mismo 

3.  1 	c•ron a ht metalisica, p. ,12 
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11eidegger.iJ las bien. el discurso heideggeriano sobre la técnica se deslizará hacia un 

planteamiento esencial que. pensanws nosotros, instala el problema en una reflexión de corte 

ontológico y conecta la cuestion de la técnica. en tanto problema fundamental de nuestro tiempo. 

con los temas heideggerianos acerca de la pregunta por el ser. Por ello. el discurso se cifra en un 

lenguaje "eseneialista-. con recos ecos etimológicos y apelaciones a los conceptos clásicos de la 

filosotia griega. CO un intento de preguntar no por la técnica y sus electos en el mundo. sino por 

la esencia de la técnica que, adsierte 1 leidegger. mi es nada técnico. 

En esta discusión no hay referencias concretas que pudierais comprometer al filósofo con 

una posición política definida. Quizá para evitar la incomprensión o la conlissión, o las malas in-

topretaciones. quizá por mera cuestión melódica, el discurso de Fleidegger resulta un tanto extra-

iio por esta soluntaria resella acerca de los temas éticos y politices que suscita la cuestión de la 

técnica. 

Así pues, el discurso heideggetiano sobre la técnica se mueve en un plano de generalidad y 

abstracción. queriendo ves elar etial es la esencia de la le,nica. Por ello, los ejemplos de Ileidegger 

son, cuando mucho, referencias al tema de la encuna nuclear y el peligro de los armamentos 

atómicos. pero no en cuanto a las condiciones técnicas de la guerra fria, por citar un ejemplo. 

Además no hay referencias explícitas ni a la historia de la técnica. ni a la historia de las ideas so-

bre la técnicas. I feidegger sólo critica una concepción general de curte antropológico-instnimental 

sin dar referencias explidias sobre la historia de esta concepción. 

Para poder ubicar, pues. el momento socio-político que está presente eomo horizonte en la 

pregunta por la técnica, sigamos el diagnóstico profético sobre nuestra época que I leidegger ex- 

pone en unas line.,‘ 	hiii,idues. n'in .1 

I.a decadencia espiritual del planeta ha avanndo tanto que los pueblos estrío en peligro de 

perder sus Ultimas tuerzas intelectuales. las únicas que les vi-maman ver y apreciar tan 
como tal esa decadencia entendida en reiacion con el destino del seri. lista simple constata-
clon no tiene nada que ver con un pesimismo cultural. aunque ciertamente tampoco con el op• 

untismo. parque el oscurecimiento del mundo. la litada de los dioses. la destrucción de la Tie-

rra la masificacion del hombre. el odio que desconlia de cualquier acto creador y libre. han al- 

38  ,,Q1.1,.! ltabna •Idt) del Tercer Relell sin el eXiliOlfilili1110 U1111'1110 teCille0 (lite panela: 110 soto como tetnit:a 
material en una tlidustria desarrollada y una maquinaria de gueirii. sino Laminen como lectuca de oreanizacion 
social. administración. manejó de masas y própaaanda politica que usaba nuevas teemeas como el eine, /mima 

exthlimentacion genenca, psa:ologiu,i. l'haca nuclear. cieetera? 



calmado en toda la Tierra una dimension tal que categorías tan pueriles como pesimismo u op-

timismo se han vuelto ridieulas desde hace tiempo 

Desde el inicio del planteamiento del problema de la técnica se nos presenta una ambigüe-

dad: el ser de la técnica moderna ha abierto y ha borrado al mismo tiempo los caminos del pensar 

hacia el ser. los caminos de la verdad como desocultamiento. Ileidegger no quiere hablar de la 

técnica. pues dice que al tomar una posición (una tesis) con respecto a ella uno permanece ligado 

a su influjo, sea que se la rechace. sea que se la defienda. Lo que Ileideg.ger pretende analiiar es 

la relación del hombre con la esencia de la técnica: es decir. con lo que rige el fenómeno de la 

técnica, tanto moderna como antigua, pero que se oculta en 

<Liestro mundo moderno es el universo de la representación subjetiva. la era de la "imagen 

del mundo". l.a ciencia lisico-matemática ha contribuido a crear esta imagen del ser de los entes, 

olvidando la cuestión esencial del ser. l.a técnica es un componente fundamental de este mundo 

de la representación: aqui el sujeto se cree en posesión de un poder de acción. El mundo 

moderno es el mundo fundado en una subjetividad desmedida, es el mundo de las 	nres 

del inundo. El mundo moderno concibe a la técnica cono) un medio de dominio: 

suele 	quiere tener a la mano..  la tecnica y orientarlo hacia finen espirituales 
S'e desea convertuse el •,t1 diseno l  SChür. 1:.Stri voluntad de ser el dueño es tanto mas 
111k:1111M:11e cuanto mas amenaza la teno.a con c:,capai al control del hombre.'" 

1.a técnica es en nuestra epoca el medio mas poderoso de desoculiar c I sur e de eneubrit el 

auonteeíntiento de la verdad del ser. El predominio de la técnica sobre la imagen moderna del 

inundo es la ambigüedad del desoculi,oniento encubridor y el peligro de que el hombre deje de 

abrirse a la experiencia del desocultomiento. al reducir la experiencia múltiple del mundo al do-

minio técnico, y haciendo imposible prácticamente otro modo de desocultar. Como se ve, el 

punto medular de la pregunta por la técnica está en la relación del hombre con la esencia de la 

técnica. más que con los autos, artefactos. aparatos y proceditn!entos técnicos. Por ello, la in-

vestigación heidemeriana es una imerrogacion esencial en busca del ser y de la experiencia hu-

mana ton la téeniea. Como en el i.aso de la pregunta general por el ser. que debí) entrar en una 

analitKa (Aistencial del /.)..4-aein. eomo lo llanta 11eidegger. porque es en 	donde ()cutre el acon- 

39  ()p 	.p 13 
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lecimiento del desocultamiento del ser: asi también. la pregunta por la esencia de la técnica debe 

entrar en una :'alinea existencial del modo de relación del hombre con la esencia de la técnica. 

( 	Lie la concepción instrumenialista Lle la técnica 

LI texto de 1.,1prepinta por /0 tkith:c411)w Fr,zge nach civil' Tevhiuki fue escrito en 1949 y 

publicado en i:-/f.t,ova 1' t.'()01,reiwici.t..' 1  en 195.4..1 diterencia de t frit:gil y thisset, cuyo análisis 

esta basado en el concepto de vida humana como programa existencial, I Ieidegger distingue en su 

investigación entre técnica y esencia de la técnica. 
Esta distinción implica. por lo menos. lo siguiente: 1) para 1 leidegger. se trata de acceder a 

la esencia de la técnica y no sólo dar una respuesta sobre como es ose presenta la técnica en el 

mundo. 2) I :a esencia de la técnica no es un .Ñrróment.,  letnco: la pregunta por su esencia se ubi- 

ca en un plano mas radical: la pregunta por el sentido. verdad, ubicación 	retavión del ser-L.11)i 

con la totalidad del ser. 
La pregunta por la técnica es una manera de acceder a la pregunta por el ser: pero no ha-

cenos esto como si la técnica fuese un tema derivado y algo accesorio. sino porque la técnica cs 

el modo predominante de relación con el ser en nuestros tiempos. Diríamos que. por lo menos. 

existen d, 's ámbitos diferentes en que el hombre se relaciona con el ser y se abre a su verdad: el 

poeti/ar-pensar y la técnica. 11 abordar la técnica se accede a un modo de velado» con el ser. 

aquél que predomina en nuestros Bias y: que está relegando cada tea, IlláS los otros modos. o 

obstante. en la técnica acontece y se revela aquello que se entrega al pensar y al hacer: el ser. 
I a reflexión acerca de la técnica descubre ante nuestros ojos el problema de la actitud hu-

mana ante la esencia de la técnica. 1.8 pregunta por la técnica de I leidegger tiene una finalidad 
general: superar la concepción usual de la técnica. Esta concepción es en términos generales. ca-
racterizada por afirmar y afirmarse en dos supuestos básicos: 

1) La técnica es un medio para lograr fines: 

2) La técnica es una actividad humana 'depende de la decisión y voluntad humanas!. 
I.a técnica es concebida como un gran dispositivo o InstrUlMilli1011. 12  

1:,:tov, dos supuestos componen la perspectiva de la concepción que I leidegger define como 
-antropológico-instntmental". Ileidegger no indica quiénes son los autores principales de esta 

!lentos tomado el texto de la ..•clictoil tiance!,ii trmluvula por Ande Pi -tu La .1111'SnOl1 II(' III IITIIII1r7111'. en 
Esvals #1 

11 1.a 	 cuttittn de la tectuca. Nepun lié ttutt 11' 	1t1;',1!1,  r 11113 ddIVItidd 1¡1}1”3,..,1 

11;1111,1dd id 	..:1:1;1011111S1111111e111,11 r 41111101,111tTICd 	1,1111id -  11)1(1, 1) 10 
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concepción, ni cuál ha sido la historia que ha seguido esta ideal" no hay pues una referencia ex-

plieita al desarrollo de esta cimeepeión. I leidegger simplemente la mallara como aparece hoy en 

día difundida y vulgar izada por todo el orbe en ámbitos culturales diversos. 

Para 1Ieidegger esta concepción no es crronea. sino limitada. Se restringe al tenónieno téc-

nico dentro del mundo humano. dentro del mismo nutrido técnico de fines y actividades con sen-

tido in rico: es decir. está encerrada en un horizonte humano de aetividad praginati,. a. 

1,a concepción antropológico-instrumental contiene la certeza inmediata con que nos repre-

sentamos la técnica. Si la técnica es sólo un medio de actividad, el problema sólo consisuria en 

encontrar el mejor medio para un programa de vida. Dominar la leenica seria este uso adecuado a 

los fines humanos. todo se reducirla en lograr el uso mas eficiente de tan singular medio para 

nuestros fines YotaLs. 
Puesto que el hombre moderno se ha propuesto controlar y dominar hi téenica (como fun-

ción general, en sentido ortegriiano) y ese afán se apoya en el supuesto de que la técnica es un 

medio que. como tal. se puedy controlar. manipular y usar a voluntad y discreción, el hombre 

moderno confió en el progreso absoluto de la sociedad basado en el progreso de la técnica. Pero 

¿que pasaría si pudiéramos descubrir que ese supuesto -en el que se has:,  .1 ideal del progreso 

moderno • no es la verdad de la técnica? I Teidegger cree que esta concepción oculta la esencia 

o, 

	

	 misma de la técnica. oculta cuál es la relación que tenemos con ella y oculta también que es lo 

que encubre la esencia de la técnica. 

1 Ieide,,<!er comienza el camino critico para desmantelar esta concepción preguntando por el 

sentido de lo instrumeniai. y lo instrumental lo conduce al dominio de los fines y los medios 

éste al terreno de las causas y los efectos: lo instrumental remite a la causalidad: ésta surge al pi e-

guntar ¿qué es un medio? 

Ileidegger hace referencia a la clásica teoria aristotélica de la causalidad y.  la pone a prueba 

en el camino de la deconstrucción de la concepción antropologieo-instnimental." Én el contexto 

amplio del pensamiento griego, y no solo en Aristóteles. 1 ivitlegger reinlesprela el sentido griego 

de la causa lixurio.1 . Ésta significa aquello que responde por otra cosa. lo que es culpable de algo 

'11  Pololo que la importancia de la teenica pata entender la estructura cid mundo moderno es ¡MILmental, el 
4 
	 tema ni e:milla un unalisis de la historia de la concepoon witropologicalustrumenlal de la 1.a.nica. ‘151 1:01111,  

11,21(L'4et ttat,s de de-constutitt 	 ontologsa Quwa hebra que nitevpretal e.td ia,sorsa. lis Insi(Nna de hl 
Que 11,mit,!2Per llanta la -litelatimea corno I t L'onstmceion del fundamento sulnettyhta de! mundo por tanto (le 

siet....tsarras pina el ,i1111211111-e:11,5 le tal It2c1111:11LoniL5 unieo poder de (leN o(Lish ijimenso 
11 ;;tgamos el ejemplo que. da l 	 111‘,3111:1410. 	1 ,1 

eitlisd Material. la piala. 2) cuasi Pealad. topa. 31 causa Final. upa sacutioal. p 	CallS11 eliClenle el 
01-1,.1,te Pareeena haber una 	41eyson dala cuto lo sibtrumentiti y la cuadruple causalidad Tal parece, dice 
1L'Idegger. que la doctrina de la, cuan., (.at tsa. 	stna vedad calda del t hdo, 1,01 ,,,la rd  como el día. per()  ;lora  

que preguntar „que 



externo, la responsabilidad o el responder algo por otra cosa. I .as cuatro causas son. en este sen-

tido. los modos relacionados entre si del acto que responde por algo producido. 1.as cuatro causas 

son di-responsables del objeto producido. son Lo-partícipes de la existencia de la cosa. La causa 

eficiente pondera y reúne los otros tres modos de la causalidad. El orfebre, p.e.. es 

Lo-responsable einno aquello a partir de lo cual la presencia de la copa encuentra y conserva su 

primera emergencia en el mundo. 1:,s gracias al orfebre que la etapa Moren/.:1 a surgir desde la 

no-ocultación en la reunión con las otras causas durante .1 proceso de produccia 	or!-,!,re 

hecho aparecer algo que estaba latente en la materia. pero oculto; ha hecho surgir desde la oeul-

ladón una nueva forma del ser de la plata. una forma inédita que surge desocultándose en la re-

unión de las cuatro corsas. II trabajo es el proceso por el cual se hace aparecer el producto y en 

donde las otras tres causas co-responden por la nueva forma de ser. 

I.as cuatro causas á la copa saLritieial según el ejemplo de I leidegger responden sobre 

el hecho de que la copa este delante de nosotros y a nuestra disposición einno cosa que sirve para 

un sacrificio. Estar 	 ,hsposiL km 	 presenda de una cosa presente. La cau- 

salidad no debe interpretarse como un simple -ocasionar-  algo, dar lugar a algo de manera un 

tanto aeeidental. sino como un hacer-venir-a-la-presencia. hacer aparecer. revelar o hacer surgir, 

traer a la existencia y de 1110d0 presente y patente algo que estaba latente en el ser. Según I !dile-

ggei. este es el sentido profundo del acto productivo humano. del trabajo: Ilcidegger interpreta 

así el sentido de la noincirq., es decir. de toda producción humana como acto 

Una produceron es una póicsis. y no sólo una fabricación; por ello, el sentido patL;neo 

también esta presente en el acto poético-ariístico que forma imágenes de lo bello. ahí donde no 

estaban antes. La naturaleza, en el sentido originario de la ,fríeme;. es también una póiesis por la 

cual el ser se abre desde sr mismo y florece: brota desde sil interior apareLiendo y revelando su 

presencia en modos distintos de existencia. La ,t,irsi '7, es la rroí-1T,  en el séotili. más pleno ' 

vado. I.a noinest(; humana es analógica a la de la naturaleza. Se trata de una producción de lo ar-

tificial. de lo no-natural o que no surge por naturaleza (como decían los griegos). I.o que es pro-

ducido por el artesano y el artista piensan los griegos. como Aristóteles-. no tiene en sí la posibi-

lidad de abrirse. desdoblarse y florecer. pero. porque esta posibilidad está en otro: en el artesano 

o el artista que reúne las otras causas en su proceso de trabajo. y del cual depende la emergencia. 

cuasi natural, o como si la naturaleza misma lo hubiera producido. en el modo (le aparecer de la 

cosa 

Hay que decir que la concepción griega de la ti; tyq es un tanto "naturalista .' y no eoincide 

con el modo actual en que se presenta la técnica: pues no hay en el griego una conciencia plena 



del carácter sobre-naural del trabajo y la dentina' técnica humana.'` Para Aristóteles. la lejne 

Iteelure 	 tiene por tin llevar a cabo (o que la naturaleza no perfeccionó. tiene por tin desa- 

rrollar lo que es natural y por accidente no llegó a actualizarse. Ni la naturaleza hiciera ,:asas. las 

haría como nosotros las hacedlos por tecniea: si la t¿cnica luciera seres vivientes. los llana como 

los hace la naturaleza, la redijo no hace sino Ile \ a ala perlección lo que la naturalc,..a 	en 

estado imperfecto: pero cuando la naturaleza es ya perfecta. lo que hace la lecinea es sólo inti-

trufa. Este tipo de razrinamiento corresponde exactamente ¿II nivel de &san ollo de la técnica anti-

gua y aun medieval. rleidegger no truna en cuenta que la te;:nirt antigua no e \ presa todavía tina 

independencia técnica plena del mundo humano. 

Como es sabido. el término griego icjne no designa solamente el hacer, la operación del 

operario. ni sólo la destreza o el arte. sino también nombra el arte en el sentido de las bellas-ames. 

	

1 	 Todas estás modalidades de actividad están reunidas en un solo concepto de rtrun que. .según 

liddegger, está relacionado con la wriarrilin; la lejne significa tina rumia de saber-hacer en el 

sentido amplio (no sólo en el sentido de ciencia). El concepto de teme también lo entendemos 

como conjunto de procedimientos, maneras de hacer, y no sólo como construcertin de amerados. 

Era pues, según Heidegger, una modalidad de conocimiento:1',  

1 o que si es cierto. si seguimos la interpretación aristotélica del libro vi de la 	es que 

la reine es un modo de dirigirse a la verdad, a la verdad del ser. Por tanto. hay que relacio- 

nar la ro 	con la tt›,.nOta(X. I.a tejne des-vela lo que no se produce por si mismo y no esta ;JIM 

presente entre nosotros. El punto decisivo de la técnica no está en la acción de hacer o fabricar ni 

en su iniencilin pragmática, sino en el desoeultarniento del ser del que habla I leineg.ger. Corno 

	

F 4 	 deSOCUllanliefflO y no corno lubricación, la técnica es Una producción porénetr. Es preciso enten- 

der el significado de la verdad como desocultamiento." I khemos. pues. responder a la pregunta 

por la esencia de la pOiesis. ;loé es producir?: 

.15  VeilliC el apartado -La teenica del artesano..  en 	,aloe ktegii  y (*,,iss;1 	utiliza el 
benlitlo Inicuo de la terne para reproducir el sentido ,11.9.111.il el desok tibio:e:go 	sil in, ,daimlad 
,11):•Iritt:C11`11 	111S 	 o»! 	 1.• I , ' 	.11,111211ii 	• la  

inotlunia. 
Aqin 1 letil!yper restringe eI amplio sentida del termino griego a la interpretacion anstoteliea dada en el libro 

\ t. sobre las virtudes intelectuales. de la Efira u Nictimaro. Recordemos que Mistoteles chisilica a lit terne cornil 
1H11 t natal IlitellX11411. (lile 	(1;, 	 1111a virtud de arrollarte de un saber practico t' útil para la vida. 
puede tener el caiacter de un saber sisteinalicn como el de la epudeme, precisamente porque en la epoca de 
. \nstoteles. le (cunee no eta todavia 1111 saber sistematizado 111 mucho menos cientulco 

17  1:1 tenia de la verdad como des, culiatniento nene en I lentegger Illia inmortancia  decisiva. 	tilosofo  
este teltl1 desde Ser y 1.10/7/M). warapt 	1). hay alienas kIllUs dos It!NrIls 	 di' /3 vorr/M y 

ca te ultimo Noble el traginento lb d.. 1 !:.,-;ie jim 

FALLA DE 0Mit!EN 



Pero cómo ha tenido lugar In pro-duccion. sea en la naturaleza. sea en el oficio anesanai o 
el arte ' ,..(,,sue es lo que lo produce, en que relacion con la cuadruple forma del hacer-ve'ni'r' fit 
hacer-venir Condene a 1:i ,,-Nres,mkia de t,sdo 1e que aparece en el sentido de producir. El pre-
duvii hace pasar del estado oculto al estado no-oculto, presente Producir nene lugar Sula-
mente en tanto que una cosa oculta se presenta en lo no-oculto." 

p!., Tutita en qué hay: relación entre la esencia de la técnica y el desocultamien-

lo. Respuesta: en todo. Pues todo "producir" emito acto poieneo y no como mero fabricar, se 

funda en el (les-velar o desocultar. Es decir. este reune en el a los cuatro modos de hacer-venir, 

traer a la eNistencia una cosa, reune los cuatro modos de la causalidad y los rige. En el dominio 

del desocultar ‘uelven a entrar los fines y los medios. asi como la instrumentalidad. pero esta vez 

regidos desde el acontecimiento del desocultar como momento esencial de la relación del hombre 

con el ser. Las cuatro causas son misteriosas si no son explicadas a partir de la figura del desocul-

tamiento. pues no habría conexión entre estos cuatro modos de orden tan distinto entre si. 

Si preguntamos por la técnica como medio, entonces encontramos la figura del desocultar, 

En ella reside. dice lleidewer. la posibilidad de toda tábricación productiva, 1.a técnica no es. 

pues. un simple medio, es el medio (le desocultar la realidad: se abre asi para nosotros el reino del 

desocultamiento y nos conectamos, a través de la esencia de la técnica. con el sentido de la ver-

dad. 

La producción poiética (valga la redundancia) es el -lugar-  donde acontece el desoculta-

miento. el surgir y el brotar de la verdad del ser. s.<os topamos ahora con la interpietaLion beide-

menana • tan discutida de la cr..?.nolnix o del sentido griego de la verdad. lleidegger lo relaciona 

inmediatamente con el sentido del desocultar ll'afibergenl. Preguntar por la técnica nos ha Ilcy ado 

a preguntar por la verdad del ser, y esto significa ahora truen:ogar nuestra relación con la presen-

cia lid ser en el mundo técnico eontemporaneo. 

Según la concepción que se empieza a abrir para nosotros acerca de la teeniea. esta no es 

hacer cosas útiles. utensilios. herramientas o instrumentos y usarlos. sino una numera ele desocul-

tar el ser, de producir lo que no ha llegado a ser en el estado de presencia. traer a la existencia 

nuevas posibilidades del ser. Las cuatro causas quedan entrelazadas en el desocultamiento del ser. 

Esta determinación general tambien es aplicable a la técnica moderna. pero ésta tiene una 

forma particular de desocuhar: el desocultamiento imperante en la técnica moderna es una 

pro-vocación. Veamos qué quiere decir Ileidegger con esta nueva idea. 

" 	,iiirkl!, ,P1 	13311fit'. p I- 



La esencia de la técnica moderna 

Heidegger ha preguntado por la esencia de la técnica en general. ahora se pregunta por la 

diferencia especifica de la técnica moderna. El desocultamiento que realiza la técnica moderna no 

se puede asimilar al desarrollado por la técnica antigua. en el sentido de la noilcri i,Qué tutee la 

tecnica moderna? No solo produce insinimentos. utensilios y herramientas. no genera sólo el 

ambito tenomenolónico de lo -a la mano". Iza técnica moderna produce una reserva. no sólo de 

	

,11 	 encrera disponible. sino de medios y fines. que están dis-puestos como sustento del mundo téc- 

nico, El desocultantiento de la técnica moderna es distinto en cualidad y cantidad. 

Nuestra realidad mundana actual es producida esencialmente por la técnica y está dispuesta 

en la forma de una reserva (o fondo de reserva disponible) 1 Bestandl. I.a lima del &stand que 

se manifiesta en la técnica modenta no es una simple actividad pragmática. El término Bestand 

indica, para 1Icidc2oer, una producción peculiar cuino desocultamiento que rebasa el hacer.. 

humano. En la estructura de la técnica moderna ya no cabe el esquema simple de un sujeto 

dispuesto ;trae el mundo natural externo y objetivo. un sujeto que se propone fines y usa medios. 

entre ellos. la teeniea misma. 1 a téenka de nuestros días manifiesta en su esencia un tipo de obrar 

que no depende sólo de un supuesto sujeto humano todopoderoso. ni individual ni colectivo. El 

hombre no tiene a su disposición la técnica ,j11111(1 objeto de manipulación. las bien cumple una 

l'unción dentro del esquema del desocultamiento. es llamado por la esencia misma de la técnica 

para (lesocultar la realidad. haciendo existir lo que no c\istía naturalmente. 1.3 técnica se convierte 

en el poder de desocultar que proviene del ser mismo. y que eniplaza .11 hombre a conminar la 

realidad para producir lo que no esta presente y acumularlo en la taima de una gran reserva. 

Las acciones técnicas concretas suponen ya que la realidad del inundo y.  la naturaleza se 
presenten como posibilidad de desocultamiento: digamos que !a 	de la técnica es una es• 
tructura y un mandato como condición trascendental de toda ac.i¿n 1,:!Lilica posible. 11 hombre es 

llamado. invocado como actor de esta funeión: ante él se presenta la posibilidad de desocultar el 

ser en su verdad como un imperativo técnico de la realidad. 

	

6.ormoig 
	

I leidegger dice que la técnica es una actividad humana: pero el fundamento o esencia de 

esta actividad no es humano. 1.1 hombre actúa técnicamente a través de un mandato (por así de-

cirlo) o imperativo que lo llama desde la estructura de su propio mundo. pero que él mismo no 

puede darse ni (lar al mundo. El imperativo proviene de la esencia de la técnica que llama y exige 

a la provocación de la naturaleza. humees, el ltusocultatniento o des-velamiento que rige a la 
técnico moderna es una pro-vocación por la cual la naturaleza es requerida para librar una cocida 

extraida v acumulable. l'ambien podríamos decir que la esencia de la técnica comanda al hombre 

a "racionalinr" la naturaleza. en el sentido de contenerla y forzarla a entrar en las estructuras de 



una razón trascendental con que emplazamos el inundo material. I.a racionalidad técnica organiza 

y estructura el movimiento y la materia del orden natural conforme a un modelo racional. 1.a ra-

cionalización mental o conceptual del inundo natural es la precursora, eteetivamente coito 11ei-

degger' lo dice, del modo técnico de racionalizar o .:11L:Crl'ar a la naturaleza en los confines de la 

razón provocante-provocada. 

.1si pues. la técnica moderna cs un modo especifico de desocultar: aquél que conmina. re-

quiere. llama a la naturaleza a entrar a la estructura de la razón matematinnte. aquella razón de 

cálculo que provoca e interpela exigiéndole al mundo material que de-ponga su razón para 

dis-ponerla como fondo de reserva del mundo técnico. I.a técnica moderna es, pues, una interpe-

lación provocante. una requisición que pide la deposición de la razón natural ante la disposición 

de la razón matentatizante calculadora. En este proceso el hombre ya no es el sujeto directivo. es 

más bien un medio de la interpelación, 

desocultanuento que hL,te Galiplemmente a la 	al 	'lene el earacter de una Inter- 
peiacton (o inter-posición) [Stellenj. en el •;entido de una pro-'ts.:,t,:ron 	tiene !lijar euim- 
do la energía oculta en la naturaleza es liberada. lo que as, es obtenido 	tians.fommdo. lu 

transformado es acumulado, lo acumulado. a su 	es distribuido C lo distribuid.1 es Iluev 

mente convertido '9  

. \si pues. descubrir. transformar. obtener. acumular. distribuir y con-mutar coas olir son 

modus de desocultar en que se presenta la técnica moderna. Ésta conmuta los modos de ser de la 

naturaleza y de los objetos producidos: los objetos en el modo de e‘.s.cm.la ieLnit o son conver. 

tibies. conmutables, transformables. b,,n,u.•,!, 11 
Lo que es asi cometido o conminado tiene su propia posición y estabilidad 	Fsta 

posición estable la llama Heidegger el tinta de reserva 113estandl. ste término caracteriza nada 

menos que la manera en que se presenta todo lo que es -ostenido o im-puesto por el 

des-encubrimiento que provoca al mundo natural. El mundo objetivo producido por la técnica, en 

el sentido del liesrand, va no se nos enfrenta como objeto jGegestandj. como olí-jetas, lo lanza-

do contra nosotros: ya no es una cosa simple y extraña. es un objeto con sentido que posee un 

cometido en el mundo técnico. Sólo se nos presentan las cosas del mundo técnico corno objetos 

extraños con toda su resislvtija etiando no sabemos para qué siiven y cuál es su cometido dentro 

del mundo. los objetos y los procesos del mundo técnico tienen fundado su ser desde el fic.sr,.../:,1. 

son cosas o energias dis-ponibles que se imponen en todos los rincones de la sida cotidiana con 
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un para-que o un sentido de utilidad. 1.1 hombre los produce con su trabajo. pero el fundamento 

desde donde existen no depende del hombre. depende del desocultantiento provocador. 

1..1 mandato que sustenta el imperan»,  técnico del desoeuhatniento y la prox ocación in-

terpelante de la naturalcia para ponerla en la tornea dul l,':1:1 MI lo llama I leidegger el ( 

11.a Pis.pusielonj asi Iltimanuis Ilt conjunto de esta interpelachin interpoiiica'  

	

Stellen] que requiere al ILimbre, es decir. que lo pro-vocu it dest ieultar 	.icinto fondo de 
teseiva en el :nodo je lo -cometido-  .\:u llamamos aj modo de desocupar que impera en la 

modema y que no es ol 	nada tecnic,) SI 

hombre de la era técnica moderna es llamado o provocado a desocultar o descubrir el ser 

de una manera particular. El desocultamiento se efectúa ahora sobre la naturaleza, reduciéndola 

como una reserva de fuentes de energía para la sida humana. I.a actitud conminatoria hacia la 

¡calidad natural se ha preparado. según I leidegger, desde el proceso de surgimiento de la ciencia 

lisica moderna. Fue anterior la constitución de una representación general del mundo natural en 

sus cualidades mimadas. calculables, como un complejo de acciones e interacciones de movi-

miento y masa, para que el acto técnico del desocultamiento provocador fuese posible. 

Aunque d hombre es el portador y el ejecutor del hacer técnico por el cual puede lequerit 

pros ocati‘ainctile a la naturaleza emplazándola según sus exigencias. el "sujeto" de la producción 

provocante no es el hombre. I,a adKidad técnica humana remite a un hecho sobre el que el hinn-

bre no puede disponer porque no está en sus manos, porque no depende de su hacer tecinco: 1)1)1.  

Id ierinin.. 	iestelf signitica marco o caballete. esrantenii. .estructura. soporte, aunaron. 
Andre Preso. el t'aductor trances. la pillidn'á remite al radical ere. au.r ,la hr:sente en lin pi:qui:n.1 
que designan. ya sea 	operaciones fundamentales de la 1.ii.011 y de la 	como las medidas .le alacridad en 
la tecureit uintelpelar. requerir. detener, comisionar. aseyinanuenio. inspet.cion. poner en sil 	 palabra 
Stellen [poner. colocar, presentar o poner a dljpOSII:10111 ';e encuentra CII el centro de este ynipo 
Ge-Slell. iISI separ ado con el plum, lo cual expresa el 	l;011.1111d1.'.;11.1(111 del .erilido 	 r„j„,11,,. 
FI 	iii-siti// quiere decir para 1 leulegger lu Dts-puesto e Id 	t:, t:in que prc-dispotie al honda... a des. ii.ultar la 
realidad natural en el modo del fondo de reseiva IfiCsIJ1L11. Niosotros ¡upamos con aticsaus 1lrtnU poner 
"dispone!'" 111illiell110 la idea del shit/ aleinana pala ii.oaci entender d significado del 	i.,1 esentla de lit 
tienten proviene de ei.ia das-posicion que pone-lesile e! ser del 1111111(1k) teinico los entes producidos y (finge al 
Inanime el tupo tuvo de estraet .1c lit ildiuntlud I.kt i li. sinergia 	111.11C111111eCeNdl 

tia (k-sien es el todo puesto en conjunto. lo puesto en Loniunio que 	 1..011,0 citando 
almacenamos diversos aut.:idos en una alaveria Nomino+ en espanol podnanitis dala yate :i inundo teunK) es 

111;1 pero :11,1e,11„ „lbart,,iada (12 2i1,2ma 	bits (fisp,aljble, lyuelln que impera en la escalda de lit tecniu1  

~denla e dirige id lit imbre el unpetativo de desocultar la realidad en la forma de una gran lesurvil es un a:mentol.° 
para itlianotai ..d inundo de cosas e energias dispuestas pina comprarse. adercialibiarse. usinse. dosel:liarse o 
convenirse 211 	I-101 	deciamos que la kcnica moderna es cualitativa V cuantitativamente un Vitola distinto 
ele desocultar el ser 
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el contrario, es la posibilidad originaria del desocultamientu que proviene del ser. lo que consti-

tuye la posibilidad de la relación humana con la verdad del ser y lo que fundamenta el emplaza-

miento técnico de la realidad. l.a acción técnica presupone que la realidad del mundo natural se le 

revele al hombre como materia translOnnable. El (Je-gel// es. digámoslo asó para seguir jugando 

con nuestro verbo "poner". el presupuesto ontológico que se mío-pone entre el hombre s la rea- 

lidad y que determina al hombre como el existente que 	cata (lis-posición provo,;atlota de la  

realidad natural 

I.a esencia de la teenica esta. pues. en ese mandato que dirige al hombre a desocultar la 

realidad en el modo de una reserva disponible. I.a figura de esa realidad es el ie-stell que de-

termina la eon.hincion o la estructura de posibilidad que determina, asu vez. su disponibilidad y la 

posición del hombre como ser técnico. Históricamente esta estructuración o comliguraeion del 

numdo tire preparada por la ciencia tisica moderna: la reducción matematizante del mundo na-

tural. como radicalisima simplificación de la experiencia humana del mundo. reducción de lo he-

terogéneo y diverso a lo homogéneo s unívoco de las cantidades y las cualidades primarias. 

configuración espacial del tiempo y reducción del espacio sital. I.a ciencia tisica moderna preparó 

el camino del emplazamiento de la naturale,sa como objeto ante un sujeto trascendental, corno 

cosa disponible. contonnable según un designio que no podía venir del hombre mismo. También 

está en la figura de una naturaleza conquistable que hay que dominar y domeñar. domesticar y 

controlar. 

Pero, según I leide“oer. la reducción matematizante de la naturaleza elaborada por la 

ciencia tisica moderna ha preparado el camino para la configurar n 1.1 inundo técnico, más que 

para hIS actos técnicos propiamente dichos. Es un error pensar la tc.niea corno ciencia aplicada. 

puesto Itic eieneia y técnica modernas comparten un mismo origen. el desocullainiento 

provocador o emplazamiento interpelante del mundo natural; pero el supuesto mas radical (pie 

subyace a este emplazamiento sigue siendo la configuración de una imagen del inundo natural 

constituida desde una pretendida subjetividad trascendental desprendida del mundo de la sida. I.a 

experiencia técnico-cientilica de la modernidad es una radical rcduccion de la experiencia de sida, 

una simplificación. un ascetismo de signo extraño por el cual queda el mundo de la sida y la ex-

periencia de la einnunión con la naturaleza reducida a poco más que acciones pragmáticas sobre 

el cálculo de una ta;!On matemática: el mundo moderno es el mundo de lo programable. empla-

"utile, calculable y planilkable. ponme es la imagen que se le revela a un sujeto anónimo. tras-

cendental. litera de su puesto en la sida y sin sinculos construidos en el tejido social: es el 

hombre-masa moderno. 



Porque la esencia de la técnica moderna reside en el ;e- ven. esta técnica debe utilmar la 

klent.:ri cuela de id Ilill111.11Viil 	 :T:it. '21C:1 1.111..lañOSII de que la tecnica moderno e; 

ciencia natural iiplien-1:1 	dpanencia puede s,,ilenerse .nsity 'lempo mientras no la cuestio- 

nemos sukientemenre e que asi no descubramos ni el onuen esencial de In Ciencia moderna ni 

mucho menos. la esencia de la 1.i:elven mydinna 

ileidegger ha preguntado qué es la técnica para poner a la luz nuestra relación con la esen-

cia de la técnica y definir en qué se diferencia olICSIra técnica moderna de la ték.niea antigua.< I a 

investigación ha conducido a la idea del ie-stell. Esta estructuración o disposición no es  nada 

técnico Di es una máquina ni una hernunienta. Ls el modo por el cual lo real se revela cuino re-

sena disponible. La siguiente pregunta ha bitio: ¿este desocultamiento tiene lugár más allá de todo 

acto humano? Respuestas; no; pero. según lleidegger, el desocultamiL trió que impera en la téc-

nica moderna no tiene lugar sólo en el hombre. ni por él de una manera decisiva. 

El hombre es regido siempre en todo su ser por el destino del desoctilianuento Pero este no es 

Jamas la fatalidad de una obligación. Pues el hombre, Justamente. no se hace libre en tanto que 

no está incluido en el dominio del destino y mientras no se convierte asi en un hombre que 

cucho. no en un siervo al que se le manda." 

I a esencia de In teenrea modetill r,,Ide en el 	 v este !Lt 

tonnatio parte del destino del desoLultiinueniy 	ilopul,kionus dicen ouii 

li1rnlib•;0111'`.. comúnmente entendidas. .tee.rn de que la keine,' es la l'atillidnd de nuestra 

epoca. en donde 	significa le que 	de inevitai 'le en un pi oceso que no se pue,ic 
modiricar. 5  

la preciso entender en qué sentido dile I leide?rier que la esencia de la técnica moderna es 

un peligro para el hombre.`'' 	 amenaza al hombre en la posibilidad de bloquear su ex- 

periencia vital del inundo, restringiendo la existencia al ámbito del desoeultamiento provocador de 

la técnica moderna. En tanto que un destino o finalidad de su ser de su relaeion con el ser. el 

'= i.0 glIt'S111111 de lo frutan:que. p 31 
53  Podemos derivar de lo espumo hasta aqui que 1 leidegier divide la IiiNtoria 11:•. lit tecnica 211 dos grandes 

pul-iodos: el del desoeultanuento puta. o y .1 d.7„`cl111 ulllclao 	iih 	11.01.11.de/d. 1.it gra!! 
tino y otro la marca el caracter sobrelunnuno cid la cseltCte 111: 111, teC11,1,:it tith: 
¡cerned moderna. 

5'l 	queqp»:Ilt, 	technpw. p..33 

55  /bid.. p. 31 
9,  1 ay que  haver ut ti, obeivacin: lleidegper no e\ plica iiisp ,rre(nvuto per que lit esencia (le 111 reviuk.a se 

revela von eNtil ‘.. 111111.11711111:11111 1:11 el 11111111/ lel:1/1131 1111111e1.1111 	1)01 	yt1111. 11,15 , 1111111)111` 	1,1 1C11111':E 	1,, 
011-(1s1111,1110., tic ítesoLuluinnento” „Que fadore, 111,,t1111o,  intervienen 	fenoineno actual del predonunt, ,  (le la 
tet.1:1111 	1,, ida 	Pot que la ,..Neliciu de lit ieLuiLa 	 epok:us antenoies de la historia.' 
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,e-Nreti desvía y,  encubre otras posibilidades de desocupar y las elimina en favor del desoculta-

miento pro-s oeatne. El (je-ski/encubre. sobre todo. el desoculiatniento 1)11)1u:uso o poiétieo. en 

el sentido antiguo de la 110Í111"3:,. que había mantenido al hombre un equildnio con la l'ierra. 

1.1 mandato y destino de la esencia de la técnica moderna no sc presenta al hombre como 

una necesidad inexorable. pues se trauma de la ea ncelacion de todas las po,ibilidades: sino que 

abre un camino que no excluye la libertad humana y que no ella ausente de peligros y ambigüe-

dades. II camino de la lécniea moderna es una apuesta insegura y. por ello hay que tomar una 

posición ante el dominio técnico del mundo. 

técnica se ha eon \ crudo en el modo determinante de producir nuestra vida. no sólo en 

un sentido material o niecanieki. sino ideal y cultural. Generamos nuestro inundo técnicamente y 

el mundo en el que vivimos es una realidad producida. artificial. no-natural. técnica. I.a existencia 

de este inundo es el trufo del acto del desocultamiento de la realidad de las cosas. de las energías 

latentes liberadas en la naturaleza y en la sociedad: pero esta laeullad nos puede conducir a creer 

que el hombre dis-pone a su antojo y voluntad de esta fabulosa 'unción de desocultar-producir y 

traer el ser a su actualidad y verdad en el modo de un mundo disponible• el mundo técnico de 

hoy. El poder técnico. no las técnicas ni los utensilios. ni mucho menos los "buenos" o "malos" 

Osos. ha obnubilado al hombre moderno a tal grado que lo ha puesto en una singular paradoja: 

por un lado. cree que la realidad es solo obra suya y que puede modelarla a su antojo: por otro. 

se pierde cada 	más entre el mundo disponible y no es capaz de definir fines y acciones vitales 

4 
	 a los medios técnicos. \ actua con total irresponsabilidad sobre sus propios proyectos. creaciones 

y sus propix; acciones y programas técnicos. 

Para ileulegger, la alternativa no es una vida "ecológica" retirada de la desordenada ..(iii-

dianidad de las grandes urbes, es una actitud de búsqueda y residencia verdadera en la . 1 turra. 

verdadera hobutmein, solía decir I leidegger. ahí donde surge la esencia del ser. 

La concepción antropológico-instrumentalista queda. pues. superada: la esencia de la técni-

ca moderna no es nada humano. 1 1 hombre no puede dominar y controlar a voluntad un poder 

que no le pertenece pero que actualiza. porque entonces lo contrario signiticana que el hombre es 

el dueño del ser, Tampoco es posible pensar que el hombre puede 11,1, bazar es, imperativo. rtu 

puede desatender y negar su \ oeación técnica. pero no puede pretender dominarla porque 

entonces estará a su total disposición. lb dicho Heideg,ger que el hombre es el pastor del ser. más 

que el amo del ser En el modo técnico de desocultar el ser. el hombre no es el creador del ser es 

solo un artesano de lo real. es tina especie de partero que ayuda a alumbrar aquello que brota del 
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ser. 1:1 hombre ejerce una suerte de moyeinic.i técnica. si se nos permite la e \presion. y de ese 

modo cumple un imperativo de su relación con el set en este mundo. 

Nunca antes el hombre imaginó poder modelar su mundo como una gran estructura dispo-

nible. lista capacidad de poner el mundo en la estructura de una lis-posición universal es un acto 

de una voluntad impersonal y no controlada por el hombre, por cada uno de nosotros: parece 
más bien el electo de un poder misterioso que hemos invocado y que ahora determina nuestras 
vidas sin que nosotros seamos capaces de encauzarlo. f.o dis-puesto no sólo provoca al mundo. 

sino que llama, invoca e interpela a los seres humanos a provocar y generar ese mundo. 
1 a técnica moderna es un radicalismo de la existencia. es una forma de rechazo existencial 

de otras lianas de desmatar el ser y es un poder dogmatizado que. como tal. no se critica a si 
mismo. no presta atenviOn a aras modalidades de relación con lo real. pero ni siquiera al ser de 
los entes o a la esencia misma de la técnica: no le interesan la reflexión y la mediación. le intere-
san los objetos y los procesos del mundo natural y los concibe solo como objetos de resena. 
manipulación y transfOrmaciOn. Nuestra sida está cada vez. tnás determinada por ese imperativo 
técnico que rige todas las actividades humanas. f.o peligroso no es que respondamos al mandato 
de la esencia de la técnica, sino que obstruyamos otros modos de desmatar y con ello. contribu-

yamos a empobrecer la vida humana. 
/, 

	

	 1 a técnica moderna ha implicado un portentoso proceso de ''reducción tenomeniea-  del 

mundo, pues en él sólo domina el imperativo técnico de la provocación. Podemos considerar a la 
técnica moderna. en la perspectiva de Ileideg,ger. como un modo de pro-locación sin autocritka. 

lineal y rígido. dogmatizado. que se 1:1101•1.1 de 	produciendo el mundo objetivo de relm.io- 

nes. cosas y adef actas dis-ponibles y dis-puestos a partir de la estructuración del inundo técnico. 
objetos a cuya comprensión nos hemos negado nosotros mismos el acceso. ¿Olé tipo de relación 
hahra que practicar para abrir la comprensión del ser y restablecer la diversidad de lOrmas de ex-

perimentar el mundo? 

1.a tectuca no es lo peligro:,0 :',o hay nada de demoniaco en ella. pero si esta presente el mis• 
teso de su esencia hs !a e'cncia ,le !a tecnica. en tanto que es un destino de desoeuitar. lo que 
es el pellao 

1.a amenaza que pesa ..;,.hre el hombre no proviene, en prüner locar. de las maquinas y aparatos 
de la teemea. cuya acciOn puede ser eventualmente mortal I a verdadera amenaza tiene ya suie-
u` al hombre en su ser. 1:1 ieino del c.  ;,-.stet/ nos amenaza con la eVCIllualldad sic que el hombre 

1..1 qui v11041 de tv! rechn!que 
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1)w:da te,:hayar retornar a un de...;wriltarrileuto niel'; original y escuchar mi el Liniaik ,  de una 
verdad reas ILndanrentu 

;e-swii hace irreconocible el sentido ornzinal de la noinc-sv:,. Por un lado. el c.h›-Nreij 

pro-voca a entrar a un movimiento agresivo del cometer que destruye toda perspectiva solin.‘ el 

desocullar productivo y que pone asi radicalmente en peligro nuestra relación con la esencia de la 

verdad. Por (nro. dice I leidewer. el ( h-sien acontece en lo que concede y determina al la mibre 

persistir: ser aquel ente que vigila la esencia de la verdad. y de este modo sigue cumpliendo el im-

perativo &I desocultamiento que le exige el ser. 

Para I leidegger, la alternativa para criticar y superar el dominio de la técnica sobre la vida 

es asumir una actitud de búsqueda y residencia en donde surge la esencia de la técnica. para re-

encontrar el camino hacia la esencia de la verdad. El texto de .%,,vnidad (19551` es más explícito 

en cuanto al problema vivido acerca del predominio de la sida teenilicada sobre la sida rradicio-

nal, y del pensamiento calculador sobre el pensamiento rdieNix.yr Ifenlegger dice en este eb,,,,w,„ 

de conmemoración del centenario de un músico de su ciudad natal. que nuestra epoca 

por la talla de un pensar reflexivo e el arraigo en la 1 icna. 

Ll desarraigo no es sólo la condición del exilio firmado o voluntario, es la incapacidad de 

habitar el inundo con pensarnientos. \uestre mundo tecnico moderno parece ponernos al alcance 

y de inmediato iodos los rincones de la tierra y de la historia, así podemos acceder al momio me-

diante la telnisión, el cine. la prensa y las revistas. Para lleidegger. el cwratuo del hombre está 

amenazado en su ser mas intimo. La perdida del arraigo no priniene de la superficialidad de la 

vida moderna tecnificada y masificada, proviiaie de una anomalía en su relación con el ser. La 

pérdida del arraigo del hombre. de cada hombre. parece ser la constante de los liempus que lisi- 

ntos, 

 

`/ ¡bol. p. 38 
i4`.-Mi 	 U) 1LA que  advertir que H eidegger 11,, ,a  iropotie 	pouniesta, l'out:retas pan! enfrantar el inundo 

i k. . Desinies del irnitlisis realizado. queda upa sensaeion de intranquilidad y de 11411 esperanza en el tinuro 
litstonco del hombre. 1-leidegger iisiune una pomeion serour ante hila perspectiva sillabrin: de ninpun modo ,irreee  
tina Nolucton practica ni una serie de idea, "comprometidas-  con la  realidad 11,1 1 ,11tiu apuesta cstú en la intimidad 
r t. u l t,„nsinntent,, relleNivo. en que :1 lion11,1 . ..' epa teniendo la ih ,..-.11nlidad 	 •1 mismo y pensar. as 
decir. relaLiellarse con el sur din en  donde  surge 



preguntamos cuál es la consecuencia del mundo técnico dominado por el imperativo 

del desocultamiento pro-vocador: ha surgido una nueva posición del hombre en el mundo. Ahora 
el ntundo natural aparece como un objeto al que el pensamiento caletilachn: debe dominar. La na-
turaleza. dice 1 leidemer. se ha convertido en una única estación gigantesca de gasolina. en fuente 

de energía para la técnica y para la industria modernas. Esta situación se ha universalizado en 
iodo el planeta. y es completamente ajena a todo lo que habían conocido las cisilizaciones ante- 

u 	s las culturas tradicionales que ami subsisten en el fragor del mundo t¿inico. 

Id poder de la técnica. a naves del Ge-sied, determina la relación del hombre con el ser. 

Este poder domina los.  la Tierra y determina el mudo de vida del hombre. Por citar el caso de la 

4. S 

	

	enero». esta ya no dependerá del suministro de determinados paises o regiones y de variadas ac- 
tividades humanas. como co el caso del cae bón. el petróleo o la madera. la energía atómica puede 
va ser generada en cualquier lugar de la Tierra con una sola y uniforme actividad técnica. El po-

der de la técnica eonligura el espacio sital del planeta con una única forma. El imperan\ o técnico 
producirá un solo paisaje unilinme en donde el hombre ya no podrá arraigar su sida. 

PI problema planteado por I Ieidegger es la descentralización y el desarraigo de la sida bu-

Malla en un mundo que va no tiene límites precisos y que no se sostiene en referencia a la fierra 

e el suelo natal donde habita el hombre. 

.in ;odas las reglones ele la esistencia el 	estara cada vez mas eso-ek.haniente 
por las I'llerZaS de los aparatos leclueos e de los auto natas1.os poderes que en todas piales y a 
toda:: h, .ra-, retan, encadenan. arrastran y acosan al hombre halo alvina formo de 	¡lime o iris. 
lasacion teemea. estos podere.› hace ya liempo que han kil':;bOrli:1110 	voluntad y capacidad de 
deeision humana 	r,o han !ado hechos flor el hombre "" 

Lo mas característico de los logros del mundo lecnieo es olio 
aceptados sin el menor reparo. NOS enteramos, tontos. experimentamos las nuevas modalidades 
del mundo técnico. pero no nos detenenulti a analizarlas. discutirlas y rellcxionar sobre la estruc-

tura de nuestro inundo. Puede ser que muchos de los desarrollos técnicos contemporáneos impli-
quen un peligro latente. que no son del orden de un peligro tan descarado como el de las explo-
siones nucleares: pero no podemos esperar peligros de esta magnitud para detenernos a pensar 
sobre la teeuica. Aduinas. el peligro de explosiones nucleares simplemente ya no es un peligro: 
una expiosion nuclear anula sin mas toda posibilidad. es solo el lin y la destrucción: el limite para 
reflexionar sobre la teenica no puede ser puesto tan lejos. sobre el lin final sin otra posibilidad. 

'." 	romrítid. p 2-t 



No. el peligro aun permite la posibilidad. el imperio de fa trenka Moderna es un verdadero 	- 

gro porque todasia podemos buscar otras posibilidades de vida y de relación con lo real: para 

ello. debemos L lifkar y retle \ionar LI estrikuira de nuestro mundo. y no etiper:11* a que los peli- 

gros se 	 en anulación e 1:81111CLit/11, porque entonces la no habrá posibilidad de nada. 

La técnica en su eonjunto. significa una am bignedad y un peligro mucho nuís l'undatncntal 

C silal. del cual no somos aun conseienies. Pero debernos tomar el sentido del peligro también 

con lo que tiene de ambigüedad: peligro no es banalidad. 	alerta 	s posibilidad: mientras toda- 

via sea posible es preciso conjurar el pelitro de la reduceion vital del hombre sirviéndose de la 

ambigüedad de la esencia de la teenica moderna para pensar el mundo que ya tenemos aqui y que 

ha rebasado todas nuestras eNpuLtativas. todos nuestros esquemas. conceptos y eategorias que 

datan de una imaoen del inundo y de una ilusión trascendental tinadas al inicio de la moderni-

dad. 

¿Como entender el discurso heideggeriano sobre la técnica? 11 inundo ya no es el dominio 

de un sujeto llamado humanidad ni está imbernado por los designios e las estructuras de un poder 

sobre-natural llamado ciencia o técnica. ni la humanidad marcha en un progreso indeclinable 

4 
	 gracias a los "avances" maravillosos de la teenica de nuestros Bias. Debemos re-pensar nuestra 

situación en el mundo a partir de nuevos planteamientos. nuevas posiciones. tales como intentar 

un acercamiento a la esencia del mundo té,Jrtieo moderno. 

1,0 Nerdaderamente inquietante, con todo. u ,:5111.1C el rundo 	!ei. ndique 
cho mas inquietante es que el ser humano no este imeparado 	C;til transiOnnacion tinivet• 
sal que atm ti logreinii.  enrrentar inekiiiiiinainente lo 	yipraniente 	avedriii en 

4 	 e l  ea 

l.1 proceso histórico de la ira Iet,.niea MOkiefila no puede set dominado ni dirigido por nin- 

mma nación o grupo de poder. FI la 	de la era alOmi.:a e•aaiia 	11,1 it mil e indd ,a ¡mi 

la irresistible prepotencia de la teenica. si es que el hombre desistiera del pensar meditativo frente 

al mero pensar calculador. I o priman que debe investiga' el pulsar meditativo es el sentido del 

arraigo del hombre. 

Las instalaciones, aparatos y maquinas del umndo teenieo son hoy indispensables para la 

vida cotidiana. lkpendemos del inundo técnico. pero sial ¿unos euenta, eaentos en una relaciOn 

cosilicante de servidumbre hacia la técnica. ya sea qué la adoptemos sin reserva. ya sea que la 

.̀1  !bid. p 2s 



rechacemos y prefiramos tina sida "natural" en las Ultimas eampiñas de la I ierra que resisten el 

rulhate dd avance pros'ocador del mundo técnico. 

I leidegger propone decir "si" a la técnica. si a usar los objetos técnicos y sersimos de ellos. 

pero a la se/. decir "00-  en la medida en que rehusemos que la técnica reduzca toda la sida y el 

Inni/onte del mundo 	:!lis dominado por el modo del desi ,cultanuento léenico. 

I teiainus entrar 4 !os obletos teeniet ,s en ntiesir,:,  mundo eutidianu y. al mismo tiempo. 
mantenemos !lerta o sea. los dejanikis descansar en si mismos eyin.' t..osas 	flo 	db.0 41,  

5011110. sitio que tleisenden ellas mismas de ;ligo supe mi I 	itera dellt+111111;11 es1,1 	.tul' 

dar simultnneaniente "si y "no-  al mundo teenico con una antikzua palabta .  la 	$11,i3,1 

Oaelassenlie a r  psi o ‘‘)/l 124 ‘3.,  NV.5 

El sentido del inundo técnico se oculta constantemente porque sólo nos las babemos con 

los objetos y procesos del mundo técnico sin percibir su contexto y su finalidad. La serenidad es 

una actitud nueva ante el inundo técnico que hace posible percibir su sentido dejando que las 

,osas sean como son en si mismas: para hacer resaltar su dependencia de un boli/mi:e que las 

contiene. Id hombre se encuentra ante el mundo técnico en una situación peligrosa. '.•:e si‘lo 

porque podría estallar una tercera guerra mundial o porque podrían explotar plantas generadoras 

de enernia atómica por todas partes: aun la aniquilación completa de la Tierra y por tanto de 1;1 

humanidad. no son la amenaza mas inmediata o más esidenie: insistimos. el cend 	pelicr,• no 
ésta en la aniquilación. sino en la posibilidad en donde todavía opera la liliertakl humana 	1:11 

donde. por tanto, debemos decidir una posición vital en el mundo, veamos: 

la revolución de la técnica que -e !vecina 	ia era 	 1 , inl ,rc. be- 
chizarlo. deslumbrarlo y cegado de tal modo. que un 	, aletilador pudiei:l !ler:y a 
ser el i,i:eo válido y practicado 

l'.ntintees el verdadero peligro consiste en que el hombre extirpe en si mismo In mas propio: 

su pensamiento reflexivo y meditativo, su aumeotmeneim su autentico modo de habil:u:Mit en la 
Tierra. 1 1,0 que salvaguardar esta facultad esencial del hombre. hay que mantener despierto el 

pensamiento reflexivo. Antes que una ululación irreversible en la anatomía o en la constitución 
genética humana. el imperio del inundo técnico implica 1111 peligro Inas esencial y olas oculto el 

t A n't: i-ALLrl - 



cual apenas hemos empezado a identificar: el peligro ya latente de que nuestras posibilidades vita-

les de :elación con el ser se reduzcan: que nuestra conslittreión ontológica se transmute y pierda 

lo mas esencial lo que nos ha permitido desarrollamos cuino seres sobre-naturales en medio de 

la naturaleza. I.a naturaleza humana no es inmutable y es, por lo denlas, histórica. es decir. crea-

da por nosotros mismos: dentro de estas posibilidades de ser hombre. bien puede munir que 

elijamos. sin ser totalmente conscientes de ello. y por tanto no ser una "elección.' voluntaria. eli-

jamos pues. insertarnos sin reflexión ni conciencia en un mundo que. aunque obra nuestra. 

adquiere autonomía y se autorregula. al cual servimos ya como medios y no controlamos ni 

dirigimos segun nuestros fines vitales. porque ya no sabemos cuáles son éstos. Sin pensamiento. 

sin reflexión y sin arraigo no es posible. en verdad. definir la I inalidad de una vida que no puede 

subsistir sin programa. a menos que se halle perdida en un inundo ajeno sólidamente compuesto 

de una infinidad de medios kjcnieos qu, se eonsierten en fines absolutos de la existencia. 
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cual apenas hemos empezado a identificar: el peligro ya latente de que nuestras posibilidades xita-

les de ¡elación wit el ser se reduzcan: que nuestra constitución ontológica se transmute y pierda 

lo más esencial lo que nos ha permitido desarrollamos eoino seres sobre-naturales en medio de 

la naturaleza. La naturaleza humana no es inmutable y es, por lo denlas, histórica, es decir. crea-

da por nosotros mismos: dentro de estas posibilidades de ser hombre. bien puede ocurrir que 

elijamos. sitt ser mialmenie conscientes de ello. y por tanto no ser una "eleeeión" voluntaria. eli-

jamos pues, insertarnos sin reflexión ni conciencia en un mundo que. aunque obra nuestra. 

adquiere autonomia y se autorregula. al cual servimos va como medios y no controlamos ni 

dirigimos segun nuestros fines kitales. porque ya no sabemos cuáles son éstos. Sin pensamiento. 

sin reflexión y sin ¡maigo no es posible. en verdad. definir la finalidad de una ida que no puede 

subsistir sin programa. a menos que se halle perdida en un mundo ajeno sólidamente compuesto 

de una infinidad de medios tt.kalicos quc se ;oil\ ierten en fines absolutos (le la existencia. 
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4, 	Ellul: la técnica como sistema autónomo 

En los mismos años en que fleidegger desarrolla su Pi egunta piar la técnica. Jaques Ellul 

publica el primer análisis sistemático de la técnica moderna. La premisa que detona la exposición 

de su libro afirma que en nuestros días la técnica es un sistema que estructura y determina toda 

actividad social; ya no es posible comprenderla como un simple medio, la técnica es un sistema: 

es una totalidad de métodos que racionalmente alcanzan o tienden hacia una eficacia absoluta en 

todos los campos de la actividad humana. El significado de la técnica no se reduce a una concep-

ción instrumental, no significa máquinas o éste o aquél procedimiento. En nuestra sociedad, la 

técnica es el fUndamento de la estructura social. 

La ha:hinque ou Pelyeu Lía .viéde fue escrito en 1954'4; es 	un clásico de la lilosolia de la 

técnica. Para Elluh el estudio de la técnica, en tanto sistema o totalidad de relaciones del mundo, 

es el tema más importante de nuestro mundo moderno.° 

Debemos aclarar que existe una diferencia conceptual entre el conjunto cuantitativo de 

técnicas y la unidad cualitativa deltim¿inierio récnien. Ellul trata de demostrar mediante una serie 

de argumentos sociológicos. históricos. politicos y filosóficos, que la técnica moderna posee 

características propias y que conforma un sistema autónomo de autoerecimiento 

encadenamiento progresivo. Estas earacteristicas son propias del timórrierio récirrai y no del 

conjunto de las técnicas. 

61  Existe traduccion castellana. 	 ine‘plicable T. in I  ,, 	 tecni ra- ,inahms de  las  
conquistas r peligros de la teenica de nuestro tiempo. Labor. Barcelona. 19e0 La traduccion inglesa. The 
Technological .S'ornav. Ed. knopf. N Y. 	es ya un eluden de lus estudios de lilosotia de la teciuca en ¡os 
Estados 1:nulos Ademas (le La terlunque . eNisten otroc (loe texti-,«Ic 	que actualwatt los tenias tratados en 
los dos primeros capinilos del libro • lo systOtrie technfinar 	 Park. Itrr; y Le bluff technolreque 
1 larlt.atc. París, 1987. 

65  El proyecto de lAtil sobre el estudio riel mundo tectlieo comprende varios libros. La leChIlIqUe., i195.11. es 
el estudio global de la sociedad tecnica. Nopagfititii ,  1 191)21. analiza los medios tecnicos que sirven para modificar 
y dirigir la opinion publica: 1.'44.9opr pohirque lqnSi, es la dest:npoon de la decadencia de lai pi di tica en la 
sociedad recnica.. .11clannaphose Ju hourgeots (loo"). eXatilina la duran 	de LIS clases sociales y. filialmente. 
UeillpIre (hl 	 19)301. es el estudio de la uonversion del arte en el ambiente leciuio. Como se puede 

lamia-,  el ProYeclo coinpleto se nuidamenta ell 1(,s analisis de La techntqur ou emito 	suleh'• por di° 1111 ' 
rereriretilos a este teXto 
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El problema inmediato que representa la técnica ct tino sistema es que ya no se subordina a 

las disposiciones y fines vitales no-técnicos. Todas las acciones y relaciones humanas son trans-

mutadas y recon ertidas en formas técnicas de relación. Aquella esencia de la que habla lIeide-

eger toma aquí una apariencia social determinante. Ortega había explorado los fundamentos an-

tropológico-vitales de cualquier técnica posible; Heidegger, por su parte, indaga sobre el sentido 

de la esencia de la técnica moderna y sus peligros. Ellul logra determinar ocho atributos esenciales 

de la técnica moderna. Estos son: racionalidad, artificialidad, automatismo. autocrecimiento, 

encadenamiento progresivo. indivisibilidad, universalismo y autonomía. Se suele identificar a Ellul 

como el autor del determinismo técnico y de la idea de que el desarrollo de la técnica es 

totalmente autónomo. Veremos que esta concepción no es exacta: Ellul no es un determinista y 

los análisis que se encuentran en La lechnique.- son ciertamente la primera sistematización 

completa y el primer intento de entender conceptualmente el nuevo fenómeno del mundo técnico. 

las conclusiones pueden no ser muy optimistas y los argumentos de Ellul tienden a ser 

inexpugnables: todas las líneas de hechos que analiza van formando un cerco en torno al 

fenómeno técnico; desde que entendemos las características propias del timómeno técnico 

moderno, nos damos cuenta • de que no sólo seguirnos pensando la técnica con conceptos 

en.o:lens. sino que no existe actualmente ninguna perspectiva alterna y distinta de mundanidad. 

ningún modelo de sociedad o de estructura politica y social. de conocimiento y de civilización. 

que se equipare a la técnica. Las conclusiones de Ellul son sorprendentes y atemorizantes: 

veamos: 

As: se constituye un mundo unitario y total. Es conTletamente s'une pretender contener esta 
evolución, así corno dirigirla y orientarla Los hombres. de manera confusa, 	dan cuenta de 
que están en un universo nuevo. insólito. Y de hecho. es un medio nuevo tira el hombre Es 
un sistema que funciona como intermediario entre la naliirale7a y el hombre. per- este inter-
mediario se ha desarrollado tanto. que el hombre ha peidido iodo contacto con el amhlente 
tural, y no tiene relaciones más que con ese mediador hecho de materia organizada. que parti-
cipa a la vez del mundo viviente y del mundo de la materia bruta Encerrado en su obra arufi- 
cial, el hombre no tiene Mi ./una puerta de salida, ni puede atravesarla para reencontrar su an-
tiguo medio, al que estuvo adaptado durante millares de sigIcs 66  

También se suele ctiticar a Ellul por dotar a la técnica de un carácter subjetivo, como si ella 

fuera un sujeto en el mundo. Lo que sucede es que la técnica es completamente antropomórfica 

porque los seres humanos se han vuelto lecnomorficos". la técnica es ahora una fonna de sida 

"La irehnique rnl l'etOeu du sus le. p. 389 
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predominante. Si el avance del proceso léchico es ineluctable. se debe en gran medida a que los 

agentes humanos han abdieado de su fondón de ser -sujetos del inundo". Pero, aunque la 

evolueión de la técnica no es un mero proceso mecánico. no existe poder alguno, ni fuerza social 

capaz de reorientar su desarrollo y de oponerse a sus excesos. 
Los atributos de la técnica moderna han ido trasmutando una a una las modalidades de la 

vida social: la economía, el Estado, al hombre mismo en su ser (la educación, el Irabajo. el ocio, 
el deporte. la medicina, etc.). El título mismo del libro nos muestra el sentido de lo que significa 

para Ellul el surgimiento de la sociedad técnica, La técnica moderna es una apuesta para nuestro 

mundo; la técnica moderna ha logrado, por primera ver el reemplazo del ambiente natural en el 
que creció el hombre durante milenios. por un ambiente téenico. La apuesta para la humanidad es 

la posibilidad de ‘011SCIN'ar y.  desarrollar su ser en el mundo técnico. Esta no es, como se ve, una 

apuesta segura, sobre todo por los efectos nocivos de destrucción del medio natural y del medio 
social tradicional. La apuesta que plantea Ellul no es la autocomplaciente creencia en el progreso 
de la técnica, ni la afirmación de una fatalidad inexorable. es más bien la apuesta por comprender 
la naturaleza del mundo técnico, lo que implica una mayor responsabilidad y conciencia que la 
que tenia el hombre en un ambiente natural; es la nueva responsabilidad de asumir las perspecti-

vas para el futuro de b humanidad. 

Ellul trata de hacer un análisis global, concreto y fundamental del fenómeno técnico en su 

conjunto. Su investigación no se rige por un juicio ético a priori sobre la técnica, pero si toma una 
posición (lentilla ante las m'ex as condiciones técnicas del mundo moderno. la técnica es el 
fenómeno social. humano y espiritual más importante en el mundo moderno. Pero señala que. no 
obstante esta gran importancia, ningún fenómeno ha sido tan mal comprendido como éste. Ellul 
comienza a plantear su concepto de técnica situándolo sincrónicamente en el contexto del inundo 

moderno; en seguida explorará diacrónicamente el desarrollo histórico de la técnica y la diferencia 
de caracteres entre la técnica antigua y la técnica moderna. Para ello. primero debe deslindar la 
noción de técnica de otros fenómenos con los que eontúnmente asociamos el significado de 
técnica: 1) la máquina, 2) la ciencia y, 3) la organización y la administración social. 

1,- NIA<QL 	Ek:NICA 

La idea generalizada que tenemos de la técnica está asociada con la imagen de una máquina. 
Las -historias de la técnica" no suelen ser más que historias de la máquina y de la cisilización 
mecánica. Esta idea está relacionada con el presupuesto antropológico que cree que el hombre 



evolucionó produciendo herramientas y utensilios.''' De esta manera. se piensa en una 

continuidad técnica en la evolución del hombre: si el hombre fabricó herramientas y utensilios de 

todo tipo, no habría más que esperar el surgimiento de la máquina y de la e ikilil.:14511 

Es verdad que sin la máquina el mundo de la técnica contemporánea no existiría: pero el proble-

ma de la técnica no se reduce al problema de la máquina. El asimilar toda la técnica a la máquina 

es un error surgido de nuestra ilusión instrumental heredada del viejo mundo industrial. 

En primer lugar. la técnica se extiende ahora a actividades humanas que no tienen relación 

con la vida industrial ni con el ámbito productivo. l.a expansión de la técnica en la sociedad mo-

derna no se ha debido a la hitt °duelo!' de máquinas en todos los illphilOS y a la mera sustitución 

de trabajo humano por trabajo mecanizado y automatizado. I.a máquina sólo representa en nues-

tros días una parte de la organización técnica mundial. La máquina es un aspecto produe-

tivu-industnal de la técnica, pero no abarca la totalidad del fenómeno técnico ni agota sus atribu-

tos y funciones sociales. I.a técnica se expande ahora a la totalidad de las aetividades humanas y 

no solamente a la :unidad productiva e industrial, porque todas las actikidades humanas están 

regidas por el mismo imperativo técnico de la eficacia y la racionalidad económica. 

Sin embargo. la máquina sigue siendo la tuerza mas extrema y poderosa. manifiesta y sacra-

lizada de la acción transformadora de la técnica. Digamos que el poder esencial de la técnica en la 

transformación del mundo se hace fenómeno en la máquina. Esta es una tirana de manifestación 

mundana del poder técnico, pero nada más, Como dice Ellul, es la técnica en "estado puro". 

menudo asi concebimos la técnica: como máquina aislada del contexto social en donde opera. En 

todos los procedimientos en donde existe una fuerza técnica, ahí seguramente opera un proceso 

de mecanización. La mecanización es un proceso de transformación social y adaptación de nue-

vas relaciones humanas en tomo a un sistema de máquinas y acciones coordinadas. Este tNcoceso 

es una tuerza necesaria, ante la cual no puede oponerse ya ninguna resistencia social. La mecani-

zación no puede asimilar ninguna estnictura social establecida, ni ninguna configuraeión de valo-

res morales. o los transforma o los elimina. Mecanizar es trattsninuar en máquina o poner en re-

lación o circulación con el mo \imiento mecanizado de la produc,:itin. todo lo que rodea a la má-

quina en el contexto social en donde se introduce. La mecanización, es verdad. sigue siendo la 

fuerza decisiva de avanzada capaz de desarticular culturas y destntir tradiciones y valores. 

(Actualmente se le llama "modernización" y opera con toda su fuerza ahi donde no existe un 

medio social lavorahle. pero tampoco resistente: el Tercer Mundo). 

h-  Es una constante en los estudios de antropología y de arqueología considerar el l iso  de  iierrain¡enta, Como 
signos de civilizacion. Es verdad que de los pruneros hombres no se conservan !me: que restos inatenales". pero 
no por ello de hemos elevar al rango de caravter esencial la Vabneacion de utensilios 11unitOrd ha intentado Judiar 
eontra esta idea instrumentalista del MY/7/o.iabor, eease la  Inito do/almo/una 
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No obstante. la mecanización no es toda la teenika 1 a máquina ha transformado el medio 

natural del hombre: ha iranslOrmado el paisaje. ha convertido campiñas. nos y bosques en enor-

mes depósitos de inaienas primas lista para utilizarse, o en basureros o zonas desérticas y erosio-

nadas. Igualmente el paisaje urbano se ha convertido en un medio inhumano, despersonalizado y 

agresivo: esto ya es bien conocido. l_a revolución industrial introdujo en el mundo del siglo XVIII 

y XIX una fuerza totalizadora de la sida. para la cual ni la política, ni las instituciones sociales 

estaban preparadas. I lan sido estas estnicturas las que se han tenido que adaptar al medio técnico 

para sobrevivir. no sin perder la Tuerza de su misión vital. 

La máquina tiene una tendencia antisocial. Inc desanollada para explotar lo más posible el 

trabajo humano. No es el capitalismo el eulpable de este engendro. es la máquina como capital 

acumulado y como fuente de explotación. lo que se enfrenta como poder ajeno al trabajo hu-

mano. 1.a máquina apareeió en el mundo sin tener un lugar determinado ni un ambiente prepa-

rado. Produjo un enorme desorden social y generó una civilización del derroche y de la explota-

ción. francamente brutal, de recursos humanos y naturales. I. a técnica ha sido el proceso de in-

tervención y reconversión de las actividades humanas, por el cual la máquina ha sido paulatina-

mente integrada en el ambiente social: la técnica ha vuelto social y sociable a la maquina en la 

misma medida en que ha adaptado al hombre al mundo técnico. 

Actualmente. la máquina no tiene sólo una función productiva ni es ya el capataz del traba- 

jador. Está extendida en una variedad de formas y estructuras en todos los niveles de la sida so- 

•• 	4 
	

cial. Esto fue posible gracias a que la técnica consliuyú el mundo que le era indispensable. Trans- 

formó la sociedad. así como la máquina ha transformado la producción y el trabajo. 1 a técnica 

impuso por todas partes la ley de la eficacia. como i litera la misma regla inflexible y el (Ili',1110 

ritmo ngido y exacto de la maquina que ha acabado por determinar la vida cotidiana del hombre 

..ksi pues. Ellul argumenta que la técnica ha sido la tuerza de integración J.:ricial que ha arti-

culado la producción y la mecanización con todos los demás órdenes de la vida. Por una parre. la 

técnica dinamita las vieja casa que no podía recibir al productor, y por otra. construye el mundo 

nuevo que le es indispensable. La técnica es el poder que adapta todos los dominios tIc la vida 

social al proceso de mecanización. El hombre no se ha adaptado voluntariamente a la maquina: la 

técnica lo ha forzado a entrar en relación con ella en la medida en que ha destruido antiguas 

estructuras sociales y ha preparado nuevas condiciones de vida. Pero la técnica ha amortiguado el 

choque entre la mecanización y el hombre, para que el nuevo orden de cosas pueda ser 

4 
	

consolidado sin que el individuo mismo lo note. El hombre no se puede asimilar totalmente a la 

máquina; la máquina es un objeto. y aunque influya en todos los órdenes de su vida. el hombre 

puede permanecer independiente de ella, puede afirmarse fuera de ella y contra ella. El hombre. 

en tanto sujeto, puede afirmarse a si mismo y rebelarse ftente a la máquina como objeto que eo- 



su 

sitio su sida (quizá este sea el único nivel de rebelión y enutncipaeión que queda). puede incluso 

efectuar una revolución para cambiar el régimen de propiedad de la máquina. Pero esto rerüht-

aón sólo posrhIe ,..17 el medio !L'en:C.0, porque la técnica ha dispuesto la conexión entre la ma-

quina y la sida humana, y en esto, ha triunfado totalmente. 
Si la mecanización es una l'orina superior de saber-hacer, la mecanización es la aplicación 

de esta forma superior de eficacia a todos los campos extraños a la máquina: la técnica. en cam-
bio es mas caracteristica precisamente ahi donde la maquina todavia no actúa. ahí donde ella está 

preparando y adecuando el medio social y la organización del trabajo para el proceso de mecani-
meión. ahi donde transfOrtna el medio social mediante el poder del imperativo técnico de la efi-

ciencia y la necesidad 'briosa. 

Pero cuando la técnica penetra en todos los campos. incluso en el hombre mismo, que se con-

vierte para ella en un objeto, la técnica deja de ser objeto para el hombre y se convierte en su 
propia sustancia' no se sitúa mas frente al hombre, sino que se integra en él y progresivamente 
lo absorbe En esto. la situación de la técnica es radicalmente distinta a la de la máquina. Esta 
transtormacion. que podemos contemplar hoy, es el resultado de que la técnica se ha hecho au- 
tónoma 68  

Cuino vemon. 	lecnica no se reduce a la máquina, no es Un ohjetri frente a un sujeto: ni 

este sujeto puede controlarla ni dominarla. o rebelarse como Frente a un objeto cualquiera. 1.a 

teenica es dice 1 llul. la srrstancto misma de la sida social, ella ha dominado todos los campos de 
la actividad humana y ha absorbido al hombre mismo. Es preciso que, de una Vez por todas. de-
jemos de pensar en la teenica como un objeto. instrumento o cosa que está a nuestro alcance. 1.a 
técnica es una totalidad de relaciones. de dispositivos. un sistema de acciones. un conjunto de 
imperativos. un 1111411(10 que determina las posibilidades y las imposibilidades. en el que el hombre 
vive sometido al imperio de la necesidad.° Es esta sustancia "quien" ha puesto en marcha un pro-
ceso de mecanización: ésta ya no es la acción simple de las máquinas en la kilt, sino la aplicación 
de un imperativo de eficiencia en todos los dominios de la praxis humana. 

t,8  La terhnique 014 	di( 	p 
Debdv apea, l)l)djilloa 	illid kIJ 	 1114l 	 Lilul. lá, t.:UW:4141.; h,. Lbetado 

,i1 ilumine de (oda itevehiditti, iu Íld tiricia Íu tic 1111,1 	 natidrai. hrlu di101,1 IU ,witicte ti unpeno de ¡mil 
nec2suirlj mirliteabk.  eNtratia propia. humana v no humana. hiqorted v nn tu.tonvit. lo somete ala nece,i(lad 
follbural del inipeldnvo 
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2.- t'ib:NciA TECNICA 

I.a idea común nos dice que la técnica es ciencia aplicada.''' Para Ellul. esta concepción tra-
dicional es absolutamente falsa. Ella sólo es aplicable. en todo caso. a la ciencia tisica del siglo 
xrx. Por un lado. es claro que el desarrollo de la técnica precede al destmollo de la ciencia. Sólo 

en el siglo XIX SU consuma la tbsión entre la investigación científica y la práctica técnica: en toda 

la historia moderna anterior, la ciencia y la técnica no estaban entrelazadas. Sin embargo. por otro 
lado, la técnica nn tomará su impulso decisivo en la ‘.:hilinción hasta el momento en que la 
ciencia interviene en su desarrollo. Y un hecho más: actualmente se está desvaneciendo la 
diferencia práctica entre el trabajo de la ciencia y el trabajo de la técnica. Y'llestra confusión entre 
lo que es ciencia y lo que es técnica, resulta de la fusión practica de ellas. pero la ciencia 

trasciende como conocimiento teórico a la aplicación técnica. 
'roda nuestra investigación científica actual se realiza no sólo por medio de un enorme apa-

rato técnico y, a veces. una simple modificación técnica permite un gran descubrimiento cientí-
fico. Por otro lado, también ha habido descubrimientos científicos qtic no han sido comprobados 
porque no e \igen los medios técnicas suficientes. l.11ul discute los hechos actuales en la praxis 
dominante en el mundo, y no las definiciones abstractas o normativas de ciencia y técnica. En la 
praxis, existe una fusión entre ciencia y tecnica. entre el saber y el poder. • I 

Ellul argumenta que no hay que pensar la técnica en relación con un concepto normativo de 
ciencia. sino en relación con la situación del hombre. Esto es, en el inundo técnico. la ciencia es 
dominada por la actividad técnica: como forma de conocimiento la ciencia ha sido perl éctamente 
incorporada al imperativo técnico. La ciencia tiene ahora un componente de actisidad necesaria y 
persigue fines de utilidad y eficiencia. Para el científico consciente de esta subordinación se 
presenta un dilema: o bien acepta que sus investigaciones sean aplicadas técnicamente con fines 
de utilidad pragmática, o bien debe interrumpirlas. Tal es el caso concreto de los tísicos nucleares 
y de los investigadores en biología molecular. Ellul sólo reconoce un hecho predominante en los 
ambientes de la investigación científica y abstrae los contextos en los que persisten las 
investigaciones en -ciencia pura". El utilitarismo científico ha cobrado tal fuerza a partir de la 
tecnilicación de las investigaciones, que casi ninguna de ellas puede proseguir con fines desintere-
sados y desligados de los fines de utilidad industrial y comercial. Además, el traslado de la 
investigación en el laboratorio a la aplicación práctica se ha reducido y, de todos modos, la técni-
ca no es conocimiento de la realidad. sino método de lograr realizar todo lo que sea posible. 

por lo denlas, en esta idea se expresa la misma concepción Instrumental y cositicame de la lecnica. 
71  Para una distinción ética entre ciencia y técnica. vease 2a parte, capítulos :obre Mcol. 
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3.- 1)1«.1ANIZACIUN NUCIAl., Y 11:1 'NICA 

lillul critica la concepción que define a nuestra sociedad corno edad de la organización que 

ha superado la edad técnica. Esta diviston pro% lene de unt‘eptuar la técnica solo como maqui-

na-objeto de uso. herramienta: es decir. provieire de una concepción insirumenialista de la técni-

ca. l.a organización y. la administración social 8011 lendincnos té‘nicos que buscan rajonalizar la 

vida económica y social a gran escala. listas téLnicas tienen como función disponer utta etructura 

social independiente de los individuos. de sus designios y sus intereses. y aspira a insertar en ella a 

toda la dente como componente orgánico de un sistema racionalmente organizado. 

La unitbrmidad de la organización social es impersonal, o transpersonal. aunque no impide 

efectivamente el acto espontáneo. la corrupción o el ingenio e inteligencia de los individuos. La 

organización social es la preparación necesaria del medio técnico para la asimilación de la ineca-

niziwión en la vida. La organización de las grandes urbes no ha sido un remedio o una manera de 

enfrentar a la técnica. Por el contrario, la organización técnica de la sociedad ha creado nuevos 

problemas técnicos para el sistema total, para los cuales sólo pueden ofrecerse soluciones 

técnicas. La organización social no es más que un fenómeno de la técnica; es la expansión misma 

de la eficiencia técnica en todos los dominios de la actividad humana. 

t... j La edad técnica prosigue en (Calidad. no podemos decir incluso que esteim.s en al pina 
e \pansinn Por el c(mtrario. es previsible que le queden algo mis conquistas decisivas por ha'ce'r 

el hombre, entre otras y no se ve qué es lo que podha impedir a la tecnica apoderarse de 
ellas '2  

Concepto de fritótneno Manco 

I.a técnica se ha hecho autónoma y lbr nia un mundo unitario que obedece sólo a sus pro-

pias leyes. La técnica no se asienta en una tradición cultural. ni siquiera en la de la cultura occi-

dental; su evolución es tan rápida que no puede integrar culturas y tradiciones, sino transtbr-

ararlas o destruirlas. Ellul critica las definiciones de la técnica que sólo atienden al tí:idilio pro-

ductivo-industrial y material. La técnica ha sobrepasado ya los límites que tuvo en el pasado, 

interviene ahora en el psiquis:no, la moral y los valores humanos. La propaganda es. por ejemplo. 

una de las nuevas técnicas de la manipulación de la mente humana. 

.2  1.11 ter to 



Aunque el desarrollo técnico significa desarrollo económico y aumento de productividad. la 

técnica no sólo interviene en la producción y el trabajo. 1.a técnica se ha expandido y ha ganado 
los ámbitos Je la existencia humana que no conciernen a la sida económica. La técnica no sólo ha 

dominado el trabajo y la producción. sino también el ocio, el deporte y la expresión artística. 
Aunque prevalezca el imperativo de la utilidad, las técnicas que se han desarrollado últimamente 
no son del orden del aumento de la producción: pensar ello sigue siendo el efecto de identificar 
técnica con máquinas. 

Enid cuestiona la kieja idea de la técnica como medio para lograr fines. Nuestra civilización 
es una civilización de medios técnicos, pero parece que ahora los medios son más importantes 
que los fines y de hecho la técnica es un conjunto de medios que determina fines humanos. Por 
ello, el concepto de técnica debe distinguir dos ámbitos: uno knoménico y diverso, el de las téc-
nicas. otro, esencial y unitario, que Enid llama elMrómend técnico.' El knnmeno técnico no se 
identifica con la operación técnica. I.a operación se refiere a todo trabajo hecho con un cierto 
método para U)nsequir un resultado preciso. El método es la racionalidad esencial en la técnica en 
la búsqueda de una eficacia total: es decir. no sólo de eficiencia sino de poder y ffierza, por la 
cual se sustituye cl estiterzo natural desorganizado y espontáneo por un sistema de actos destina-
dos a mejorar el rendimiento de cualquier actividad. Las fintnas técnicas de actividad no son. 
piles. más complicadas que las formas espontáneas o tradicionales. sino más eficaces. esto es. 
más poderosas: el Ilumine se apropia de un poder productivo mediante el método técnico y ob-
tiene un rendimiento mucho mayor que cuando ejecuta una actividad de forma tradicional. 

Pero las técnicas. consideradas como métodos racionales. tienen caracteres comunes e 
orientaciones que no deben considerarse aisladamente y como exclusiva de cada una. FI tenOtne-
nn técnico. corno totalidad del poder de la técnica. es mas complejo que esta especie de stntests 
de los caracteres comunes a diversas técnicas. El fenómeno técnico es de orden distinto del de las 
técnicas particulares y consideradas una a una. En el campo de las operaciones tecnicas concretas 
asistimos a una doble intervención: a) la de la conciencia y bi la de la razón, asi como a la doble 
intervención producto del fenómeno técnico, ¿Qué caracteriza a esta doble intervención? En pri-
mer lugar, el transformar lo espontáneo. inconsciente y empine() de la actisidad humana en un 
orden consciente de racionalidad organizada y definida. La razón diversifica la operación técnica 
y delimita los resultados precisando el objetivo. La eficacia sólo es posible en esta reducción del 

11 metodo de Lillnl consiste en concebir la tecruca en su totalidad: los principios derivados del conjuntó no 
cplican ,naletricamente cada técnica en particular. ni se pueden inducir las características de la técnica de los 

s 	aLt,..1.> de ludas las lecturas. lit fenomeno lecluco, cuino totalidad, es lo que nosotros llamarnos mundo técrireo., 
este t.:onkel*, JIU 50111 se distingue de toda ternica rii particular, sino que no se ¡elide a algo leciuro. el fenómeno 
teme() es un mundo artificial y racional. no natural, pero que esta dejando de ser humano I.a mundatudad no es 
:3;  c.,iiip,liente accidental de la tecnica. sino que es ella misma ahora el unten mundo postble para el hombre 



8.1 

inundo material y la actividad. I.a razón hace consciente al hombre de las posibilidades de la ac-

ción técnica. 

La intervención de la razón provoca que, por una parte. apare,:ea la consiceión de que se 

pueden encontrar otros medios: la razón trastoca las tradiciones pragmáticas y crea nuevos méto-

dos de trabajo, examina las posibilidades y la flexibilidad de los materiales y los medios naturales. 

I.a razón multiplica asi las acciones técnicas y las diversifica. pero también actúa en sentido con-

trario: la razón mide los resultados y siempre tiene en cuenta el fin preciso de la técnica. que es la 

eficacia. La razón registra lo que cada medio es capaz de proporcionar, compara resultados. mide 

y experimenta, y entre todos los medios disponibles elige el más eficaz y el mas adaptado a las 

posibilidades del medio y el más cercano al tin perseguido: entonces la técnica reduce los méto-

dos a uno solo; el que en la realidad práctica es el más eficaz. 

La conciencia inteniene mostrando las ventajas de la técnica y lo que gracias a ella ha sido 

posible producir y dominar. Se adquiere una convicción fundamental que se arraiga en la con-

ciencia del hombre: la técnica es descubrimiento y realización de posibilidades. el medio natural y.  

social es flexible. las posibilidades están abiertas a la invención técnica. Así se aplica el mismo 

4 

	

	 principio técnico de la eficacia a otros dominios de la vida en donde todavía subsiste el trabajo 

abandonado al azar, al pragmatismo y la experiencia. 1.a toma de conciencia de las pi Isibilidades 

técnicas ha significado la expansión misma del poder técnico en una loma acelerada y casi uni-

versal en todas las actividades d.! hombre. Esta doble intervención de la razón y.  la eonciencia 

técnicas produce el fenómeno tecnico, el cual se resume en una idea: 

clP anyjcil7  en ;d'Y b (1(m7117Ios de la actiridail 1:1 mejor medio es el medio té,,nico y la acumu-

lación acelerada y la interacción creciente de estos medios es lo que llamamos civilización técnica. 

Ellul delimita tres grandes sectores en los que se ha extendido la técnica moderna. ;marre del 

sector tradicional de la técnica mecánica e industrial y dei ¡te las 1,cnicas intelectuales: a) la lec-

mea económica. Que incluye desde la organización del ti abajo lwaa la planificación global de la 

economía de una nación. 1)) l.,t teclue,i cié orpone,ici,iii. cuyo obiemm son las grandes masas de  

trabajo, organización comercial, financiera, relacionada con las técnicas de administración y con-

trol gerencia!, políticas administrativas. públicas y privadas en gran escala. políticas de gobierno y 

policía. Este sector tiene una importante conexión con las técnicas militares y de guerra, La pro-

ducción industrial. la organización del trabajo. la normalización de bienes y seivicios. etc., han 

encontrado un impulso decisivo a partir de las instituciones militares y las necesidades de pro-

ducción durante la guerra. e) La técnica riel hombre. Se compone de 1 Orinas diversas de inter-

vención en la estructura social y politica. moral y fisiológica del hombre. Incluye la intervención 

-simboliea" en cl ()ideal de la conciencia y.  los valores, mediante la propaganda y la publicidad. la 

pedagogía y toda técnica escolar y de enseñanza. la lógica y la cibernétiea, la sociología, etc.: así 
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como la intervención -dura-  en el cuerpo humano mediante la medicina, la fisioterapia, las 

t¿:nicas deportivas. la ciencias bionudicas y la ingeniería genética. 
Estos tres grandes sectores de expansión técnica componen en conjunto el nuevo fenómeno 

réonco. Actualmente en el sistema del mundo técnico no hay casi nada que escape a la técnica, 
no sólo en la modalidad de la máquina 0 la mecanización de la actividad. sino en la organización 

y disposición de todas las actividades humanas. Esta constatación nos dice Ellul puede no pro-
vocarnos ningún asombro. Bien podría ser sólo el curso normal de las cosas y del tiempo. Pero. 
¿,es sólo eso o hay en este fenómeno un problema particular de nuestro tiempo que hay que des-

cubrir. describir y razonar? 

Evolución (1e la técnica 

1.o que muchos autores dan como supuesto de una evolución histórica inexplicable, Ellul lo 

MIAJA y lo cuestiona: ¿Cómo Irle posible la expansión y la aceleración del progreso técnico en la 

‘ida social?: ¿Por qué en toda 	historia antena la técnica estuvo contenida por la civilización 

que: permitió que la b.:citica tot. ,fiera el cerco de la cultura? Play que abandonar definitivamente 

nida explieación hiologicista 	.Moción natural y. toda concepción providencial de la historia; el 

desarrollo de la técnica parece no seguir ninguna finalidad histórica, la adaptación de la vida in-
dividual y social al inundo técnico no es un proceso natural de adaptación y evolución. y el 
hombre ya no es el sujeto de un insimmento de ,:áilización llamado técnica. quizá nunca lo tire. 
aunque la técinea no explotara con toda su tuerza.' Ellul no propone un 'luxo modelo para 
clasificar la historia de las 1.:cnicas. sino que reeon e simplemente el desmeollo de la tjettiea en los 
distintos periodos saineencionales de la historia ele cree:ideare. \de citas hace una observación 
acertada: las historias de la téeniea que se han escrito no han sido olas que historias 	la má- 

quina: una verdadera historia de la técnica. en libias sus fiwinas, está todavía por escribirse. 

Los argumentos histoneos y soctologicos que aporra 	al respecto indican que su cono:vi:ion no es 
deterninwita en1 ninguna Pana. El desarrollo hisioriklo de la 	no ha sido resultado de n'intima 	id in 
ninguna finalidad histórica o natural. Son las causas y los azares de las condiciones socia] s 	.1.: 	.n>111,',11.1,)11 
entera lo que en el pasado pudo contener unta Mema tal. y que en el presente no solo no la contiene sano que ,e ha 
sometido completamente a su unpeno .o que resulta extraño es el carácter humano no humano a la vez. natural 
s itirticial, trascendente e inmanente del poder de la h.:ir:Tuca. Ellul explica las condiciones IsistOticas de la eNra nsiog1  
plena de la tecinca, pero no otiece una deliraran absoluta de lo que es la tecntca en esencia, solo sabemos que es 
una supla de potlet, peit, nada mas VIII no lo dice asi. peto podnamo, pensar, junio tajn 1tentell0el . loe id 
leona es un poder que le pertenecía al hombre y a la vez. le era completamente ;lleno. Vease capitulo sobre 
1 letilegger.  la esencia de la ¡Moca, 
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Hui sostiene que la intluenua de la tesmisa solo aparecio como una 111C1711 independiente de 

la civilizal:ton en su conjunto a partir del siglo :si:s. 1.a modernidad. de los siglos Kv] al XVIII. tito 

un periodo de pr:parajún y de apropiación de la amplia experiencia técnica acumulada. 	partir 

del sido pasado. la técnica parece seguir ya un rumbo inquebrantable de evolución autónoma y 

ea si lineal que se produce de l'orilla geométrica y no aritmética, en donde los cambios 

cuantitativos generan rápidamente cambios cualitativos. Por este simple hecho de autocrecimiento 

y autonomia, la técnica antigua y la actual no tienen ninguna comparación. no ha existido en la 

historia ningún fenómeno de orden parecido. Por tanto. la diferencia entre la tecnica antigua y la 

moderna no es de grado. es de naturaleza, 

La técnica parece ser un poder práctico sobrehumano que el hombre descubrió, dominó y 

controló en el marco de la civilización. durante toda la historia anterior a los últimos 200 años. Lo 

que sucedió a partir de los siglos Nxi( y XIX, fue que ella ganó la ‘ictoria a la ci ilización. rompió 

todos los limites y cercos culturales y morales. éticos y religiosos y se abrió paso como fuerza 

independiente. pronto controló la civilización entera y dominó todos los ámbitos de la actividad 

social. Como vemos. la técnica no era un objeto o un poder al servicio del hombre ni éste pudo 

seguir dominándola y encerrándola en las estructuras de la civilización histórica. '` 

Segun Ella la iccuica se ha desarrollado a partir de dos vias distintas: a) La kia técnica del 

ihim,, h4óo. la mas Lonocida. 	wnstrucción y fabricación de herramientas y utensilios: esta 

seria la via de la técnica material: b) la técnica de orden más o menos espiritual, que en los 

origeir:b 	ibunil.:stU en la magia. y que ahora es la vía técnica que ofrece potencialmente más 

1.:1 actividad 	!ea :;:110 	 ,..iihinalinent. por el li.ani.re 	tina r 
111,441 al iGuitenie oleNditt,d,td,a que 	11, 	alth: 1a. Ileve,ithide... 	131 layN 

coinn muniste:ro ,d Jeto cl_-• 	 rninitiva aeni-adad ?ecnica e contbildj con el 
surginnenio del hombre „en r.nie 	 'int) Ph,211 los ubicar I. 	 la actividad 	es una 
PL.:guata que no podemos contestar. Lada 	laN 	 Up2LIVIO11i:b J:i lionibie punitivo señalan .1 si 

1111u distancia entre el auto tecnico y el instinto 'lamba 
'6  I,a magia del hombre primitivo es ngurosamente una tecnica. y manifiesta mellar que otras la s•oltintarl 

humana de obtenet resultados de oulen espiritual determinados 	pies aa, i,.; iu,a4la  medid  calla 
sobrenaturales y el hombre. exactamente como la lel:lúe:1 niat.erial meaba entre la natinale..4 y el lr.alibt e. 
técnica. la magia tiende a consenuir la mayor eficacia posible. tiende a suborcluiar id bundle lo, poderes  ale  los 
dioses para obtener un resultado detenninado. (le la misma tialina como la técnica material sirve para disponer de 
las fuerzas de la nattiralela 

I11.1g1.1 ILIon ,es 	 equinbiar iu ...ida humana 	el entorno natural. Estas tecnicas 
creaion lila Ihcdl a ale motel:clon y defensa contra has inclemencias de las Illeizas naturales, Pero también constituyo 
un medio de asimilacion Por intermediacion de la tecnica. el hombre llega a utililar en su provecho las filerzas (111C 

¡Tilo; y 	 :la medio, transfomiandolo para convertirlo en un factor de equilibrio y 
lb, para si iiiiji110. 

I.. Sil caracteres de la tronca nratenal primitiva coinciden con la magia o tecnica espiritual. El medica natural 
es laminen pura el lunnbre un conflicto con lit crea' , spirittiales desconocidas Ante ellas el hombre debe 

1111 iefuelo desale donde domesticar estos poderes espirituales y aprender a convivir con el iniskTh' 1-1 



1.F.CNICA ANTIGUA: (iItEciA 12a. ALA 

La técnica de los wiegos proviene del oriente y no posee fundamentos científicos desarro-

llados por ellos mismos. Aunque son los griegos quienes dan el primer impulso al pensamiento 

científico. en Grecia se produce el único fenómeno histórico de separación e incomunicación en-

tre la ciencia y la técnica, La concepción clásica de la filosofia griega acerca de los fines de la 

ciencia privilegia la contemplación y desdeña la actividad pragmatia. recomienda la ascesis y el 

desprecio de las neeesidades mundanas y materiales. Esta concepción pemiitió que la ciencia se 

desarrollará sin relación con la técnica. I a ,:oncepción de la razón pura logró subsistir en Grecia 

gracias a la labor de Platón. .tristóteles y sus respectisas escuelas. Pero una vez que Grecia lile 

incapaz de mantener socialmente una actividad de pensamiento desinteresado, la tensión vital de 

una inteligencia contemplativa volverá a requerir de las 'Unica provenientes del ()riente, No hubo 

posibilidad para el genio griego de poder reunir el saber práctico de la técnica y el saber puro de 

la ciencia. La Grecia clásica estuvo escindida entre la razón pura y la razón pragmática. Ellul 

aduce entre otras razones, la concepción filosófica predominante en las clases intelectuales acerca 

del desprecio de las necesidades materiales. desacreditación del trabajo manual, la disposición de 

mano de obra en los esclavos y la identificación de la finali4 tad suprema en la sida contemplativa. 

La técnica fue un poder que amenazaba la atwnnia de la cultura luiega con el medio natural. 

Roma es célebre por el desarrollo de una perfección técnica social. ianto civil como militar. 

determinada por el derecho público y privado. La técnica romana no fue producto de un 

pensamiento abstracto, sino de una visión exacta y concreta de las situaciones vitales. La tecniea 

romana buscó un equilibrio entre el faetor humano y el factor puramente técnico del derecho. 1.a 

ordenación de la técnica estuvo dirigida hace un lin preciso: la coherencia intenta de la sociedad. 

Eficacia y economía eran, en sus mejores años, la cla e de la cohesión social del Imperio.' 

¡magia es el medio de defensa y asimilación social del misterio Sin duda. la magia posee una finalidad pragmática: 
.ar ,iticiencia no nene grandes erectos mineriales. pero su precisión objetiva y el equilibrio psíquico que logra en el 
hombre. la convienen en el primer modo en que se expresa en poder de la tecnica. 

Acerca del inundo medieval. Hlul lo describe corno la tunca ovilizacion a-tecnica. Durante el periodo del 

illudü 	 (1 	121  siglo n. 	lijik)  my. Id !educa riunund se ,lesinoronó, tanto en el plano (le la 
organizacion social como en la colistru,:cion de ClUditdCS, la 111d11.51hil y el transporte. La temed  vive un periodo de 
crisis del siglo lv Ihtslit el siglo ix. y llega di nivel iliaxuno de cuniencion en ioda la instoria  

siglo N al siglo xtv se estnictura una sociedad perfectamente v'iv'a. coherente. entorne Pero qii7a lo que 
puede calacteriiala mejor 	!a 	 ,Irte vobintari técnico Fue la Unica sociedad a-técnica de la 
fusiona. Fue olla Ni,ciedad sin poder ',cenit:o. con un derecho Lostum busta. ngurosani ente no-tecnico Vo hay en 
eiht 	 u 1)1,41in:a hill,latia 5 )i,1e Itylith hit:Mili/ICS ChibOiadab con designio humano. Solo 
se desarrolla la retruca de la arguneciura poro ,ista 	,.,viir,7's1 .1 poder teenico del hombre. sino el de la fe religiosa 

el pode! ,•clesiastico I .'na ve/ más. como ;in Grecia  y Risilla.  occidente  importa  del Oriente bus inventos y  el 
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no dice que f.irecia. Roma y el inundo medieval cristiano no hayan realizado inventos 

importantes, sino que su cultura no tue esencialmente tecnica. Ya sea por una concepción 
armónica y equilibrada del cosmos. en los griegos. o por el predominio de valores religiosos. el 
desprecio de la vida mundana y el interés por la naturaleza sólo como orden jerárquico y 
maravilloso de la creación divina. en el mundo ,cristiano medieval, la tél.nka no !be, de ningún 
modo. el motor de estas civilizaciones. Durante estos tres periodos anteriores a la mpansi("In deci-

siva de la técnica no existe una clara conciencia del poder de la técnica. Psta aparece contenida y 
limitada en un ambiente social bien definido y que obedece a una concepción del inundo: natura-
lista para los antiguos, teológica. para los cristianos. I a tecnica está limitada y contenida. todavía 
no explota, pum es una tuerza latente y contradicioria. Que ninguna de estas sociedades haya 

desanollado el poder y la conciencia de la tecnica no significa que no hayan existido una multitud 
de lentas innovaciones y variaciones técnicas. éstas son el capital neLesario de acumulación para 
que explotase todo el poder de la técnica en los albores del siglo XVIII. Lo que Ellul afirma es que, 

en ninguna de estas civilizaciones. la técnica dominó la vida ni se introdujo en todos }os :hnbítos 
de la actividad: estaba contenida y limitada por los demás elementos de la cultura y estaba r...qida 
por un proyecto y una idea del hombre. Pero el poder de la técnica estaba va latente en cada una 
de las innovaciones y en cada una de las doctrinas que llamaban a una acción y uso consciente y 

dirigido de la técnica. 
„Por qui: sólo hasta el siglo 	técnic.a se desarrolló con un impulso ruma antes visto? 

11 desarrollo de la cietkia y de la ,oncepción inecanicista del mundo material y orgánico es una 
de las condiciones necesarias. pero no suficientes. Id despliegue final de la té,:nica no obedeció a 

una idea o a una concepción del mundo, no hay en ella una idea 	la naturaleza o el universo: 

éstas vinieron a retórzar el poder que se habia desatado. pero ni lo conduieron ni lo guiaron hacia 
fines humanos. Tampoco la filosofía materialista y meranicista de la Ilustración. a dilerencia del 
racionalismo clásico y de distintos tipos de espiritualismo moderno, constituyó un impulso decisi. 

ilnit:a 	 dulafiL 	“1-1:1 .,e. la 1.:i:1:11:a lky,o.:4 de la 
UNO titt•thl 

Las ideas de la iltictraci,4n Ti) l'Intimtaron estas transformaciones timas que de una manera indirecta y no 
consciente Bias bien no hubo tina re,tstencia inijk,nud. dio hubo 	, Ikiaeulizaran el despliegue 	las 
ini‘,", 	 ,le Vida, 	 t'U.; au:pladt ,  eoitio natura l 	uc¿sarlo lodo el 
pensannenn, del sigio \(X conservo una vaga y alwracta idea humanista y Crtla de buena fe que todo lo que ocurna 
redundaba en beneficio de la -Humanidad..  l'or encima de lodo paree que dominaba una sola finalidad.  el 
progresi‘ de la humani,lad y el bieTi,..-aar 
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vo para la técnica. Aunque ha sido una revolución intelectual lo que ha generado el despliegue de 

la técnica y la alianza con la investigación cientilica. 

Para Ellul lo decisivo fue una orientación práctica y utilitaria de la utilidad productiva y la 

investigación cientlica. impulsados por una finalidad abstracta de bienestar y de progreso. El 

afán humano de dominar todas las cosas por una razón precisa. someter todo al dominio de una 

razón que se creía en poder <lel hombre mismo. Pero este ambiente social extendido en eirc tilos 

científicos e intelectuales tampoco túe una condición suficiente. ¿Como desaparecieron las 

limitaciones culturales al poder de la técnica? Enid responde: "Creo que esta transtormación de la 

civilización se explica por la conjunción simultánea de cinco fenómenos: el resultado de una larga 

experiencia técnica, el crecimiento demográfico. la aptitud del medio económico. la plasticidad 

del medio social, la aparición de una clara intención técnica"." 

a) El re.yultado de' una 	 liemos dicho que en las 

civilizaciones antiguas no hubo total ausencia de ino euciune técnicas, sino de una clara intención 

técnica en el dominio práctico de la sida. 

h) El creenniemo denuitzralico acelerado produjo nuevas necesidades cualitativa y cuanti-

tativamente distintas a las que podía haber respondido la técnica antigua. 

e) Un medio económicollexible surgido de la acumulación originaria de capital de la era del 

mercantilismo colonial europeo. Esta nueva Bona de economía permitió una base sólida para 

invertir capitales y explotar las condiciones de producción. pero suficientemente flexible para 

reconligurarse y variar de formas. 

d) Phísficidady maleabilidad del medio social. Destrucción de las comunidades antiguas y 

de los grupos naturales. 1.a sociedad moderna es una sociedad fragmentada en una multitud ole 

individuos .a reforma. las luchas religiosas. el escepticismo reinante y el relativismo de las cos-

tumbres y las creencias favorecen el estado de dispersión y emigración constante de poblaciones 

enteras. 

e)Aparición y rápido (Imanó de una andición l'éciaLa ‘onss-iente. en la actividad proolu,-

fiva, y de una finalidad utilitaria en los demás órdenes de la vida que va transformando cualquier 

actividad en condiciones de rentabilidad económica y utilidad pragmática. Poco a poco, en el 

-9 	en su reenOingia ata(O/1011//1 1:v11111 11a 	 ill'obICIM1 en HM! -,ttinqur: 	!viiri, lo de la 
Lcnica tolo! 	..J.siaba t'orinando durante« :1 Renacimiento) la revkducion cientitica. iu el sido XVI III 4 XVII Meran 
capares de llevar el movimiento a la victoria. Quedaban todavia unas pocas barreras. especialmente el 
de la epoca. que afirmaba la supremacía del hombre sobre los medios 	I I.a sociedad estaba en una cm:oh:liada 
se ,r211(1,1cildit iut 11111S la necesidad de crear nuevos medios., incluso lo estrucinia que debian tomar 	peicillo 
chueamente. Pero el mareo de la sociedad. la:, ',Lis d.: la :peda ;as tit.M11.les 	 110 	 .1 
lealizacion. Fue necesario eillple,t1 Illrrhü, letifllcu, ell tlll 11l ul u, exlidibt ,t tos 	 k ,u atibm,",j, 
12S 

80  1 a teelutique 	p I t 



cubil iir IN siejos, praeticamente toda 1;1 vida social se somete al nuevo imperativo de la utilidad 

neecsazia. 
Se pueden mencionar más causas, cuino el progreso de la investigación eientiliea orictitUda 

hacia una clara intención técnica, y el predominio de la ideología liberal que fas oreeia la utilidad 

pragmática en todas las esferas de la sida, Pero la cuarta condición es una de las más 

determinantes. Durante el siglo 	se denunbó por completo el antiguo régimen social medie- 

val. Entre otros fenómenos siimiticativos están: la desaparieión paulatina de tabúes religiosos y 
sociológicos, la destrucción de jerarquias sociales. por lo menos en cuanto a privilegios innatos de 
la nobleza, en paises que están a la vanguardia del desarrollo, como Inglaterra y Francia: la socia-
lización progresiva y sutil del poder técnico en la !Orina del poder económico y mercantil. una 
nueva "religión" del poder, desestructuración moral de las comunidades tradicionales, el in-
dividualismo funcional no sólo como ideología sino como condición social. la fragmentación de la 
sida social, la pérdida de arraigo, la emigración necesaria por la guerra, la enfermedad o el desas-
tre económico, la enajenación y la osificación del trabajador, la deshumanización de la existencia 
social. la aparición de una nueva e infrahumana condición: el proletariado. 

desapinicion de los kiihiaes ieligiosos v sociológicos se corresponde ion diversos hechos.  
creación de nuevas religiones. afirmación del materialismo filo!“,fico. supresion de !as lerar-
quias, regicidios, lucha contra el clero Estos hechos obran poderosamente sobre la cenuen.,:ia 
popular y contribuyen a que se derrumbe en ellos la creencia en dichos tribus. 	j al mismo 
tiempo asistirnos a una lucha sistemática contra todos los grupos naturales. so pretexto de de-
fender al individuo. contra las Corporaciones, contra los Mural:Tilos y ci federalismo dos gi-
mndinos). contra las órdenes religiosas. contra las libertades parlamentarias. universitarias. do 
los hospitales. no hay libertad de los grupos. :;111C: Solamente del individuó aislado [...j Pese a 
todos los intentos de retorne• in destrocrion no podrá ser reparada No 'calidad. vivimos en 
tina sociedad atómi7ada y que 	itkinwaia t aria k 	 única magnitud 

pero nos darnos cuenta de que chtti. 	12aldritilade ia libertad. pros,i 'CU la 

peor de las eschivituiles 

.a sociedad queda polarizada entre el individuo y.  el Estado; no hay sociedad chi' con 
carácter propio, la sociedad civil y la "voluntad general-  son un mito. I a población rural se ve en 
la necesidad de emigrar y desarraigarse para buscar trabajo en las grandes ciudades; comienza la 
concentración urbana de miles de hombres que son mano de obra de reserva. El medio social está 
ya preparado y el individuo sólo es un ente aislado: no hay literalmente medio 	familia o 
grupo que pueda resistir la presión del poder económieo y técnico. I le aqui la condición esencial 

81 Mili p.1- 



de la plasticidad del medio social. Sin ésta no hay evolución tétano posible. La tévnii.a COL magra 

así su ambiente más favorable en roda la historia de la humanidad: ya no existe. material o 

intelectualmente. ninguna limitación para la expansión plena del poder de la técnica en todos los 

ámbitos de la actividad humana, 

Ellul dice que la tuerza social que ha generado este gran movimiento histórico es el interés 

utilitario. Pero no se trata de un interés capitalista por la ganancia o un interés pecuniario. En pri-

mer lugar, es el interés de un Estado moderno que se hace consciente del poder técnico y lo pro-

mueve desarrollando la industria y la política. después la técnica jurídica y militar. porque la téc-

nica es la nueva fuente de poder casi ilimitada y la garantía de estabilidad social. Los estados mo-

dernos protegerán las -artes y las ciencias" (la técnica), no por un interés humanitario y una no-

ble/a de alma, sino por instinto de poderío. Después del Estado, la burguesía descubrió el benefi-

cio que podía obtener del desarrollo de la técnica. Este grupo social había ya desarrollado técnicas 

financieras 5 administrativas que se incorpora ron en la organización del estado moderno. La téc-

nica se conviene en un objetivo Fundamental de la burguesía porque con ella se obtiene más ga-

nancia y. desde luego. poder político.'z 1.a técnica permitió un nuevo orden de productividad y 

explotación del trabajo. Este movimiento Llenen) una lucha entre las naciones europeas por la he-

gemonia del mercado. 1.a teutiva es desde ahora una fuente de poder político. No obstante. exis-

ten eontradkcium.:s sociales importantes que aún detendrán el desarrollo de la técnica. veamos: 

Sólo qué este interés de la burguesía no es suficiente para arrastrar a toda la sociedad 1 o 

prueban las ieact;iones populares coima el progreso 1-odéo,ia en I ,`,;48. una de los reivindica-
ciones obreras es la supresion del maquinismo Fs cornpr,,,nsible. por otra parte el nivel de 

vida no ha mejorado. los hombres sufren todavia el desequilibrio de su vida provocado por una 

inyección demasiado rápida de tecmcn. y todavia no han experimentado la embriaguez de los 

resultados Los obreros y los campesinos padecen los inconvenientes \ no participan en los 

triunfos Existe. pues, reacción contra la técnica. y la sociedad se encuentra dividida con res-

pecto a ella• el poder del Estado y el dinero de la burguesía le son favorables: las masas están 

en contra." 

Paradójicamente, ha sido el marxismo quien ha rehabilitado la R.:cinc:1 para la ,,m,:ienja 

obrera dotándola de un carácter salvador. Según su doctrina política, el obrero no cs ictima de la 

máquina, sino del patrono. La posibilidad de la libertad de la clase obrera se encuentra " 

82  Como lo demostró Marx, el aumento de la tasa de ganancia de la burguesia industrial y comercial resultaba 
del aumento del pluzsvalor relativo. esto es, del ina5 	leuda:tiento del II abajo  irruueno 141 a bis a la nueva 
organización tecmca y no solo al empleo de mamittia para la KM( tecion 
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desarrollo acelerado de las fuerzas productivas. es decir. en el despliegue del poder banco. 1 o 

que sucede es que ésta es dominada por la clase burguesa. quien no permite su pleno desarrollo y 

sólo la subordina a sus fines e intereses, La técnica es en el pensamiento marxista un instrumento 

de control y explotación del trabajo. en manos de una clase: pero una vez que el régimen de 

propiedad sea transformado, la técnica liberada del control de la burguesía puede rendir todas sus 

bondades para el beneficio de la clase trabajadora, pues permite reducir la tasa de trabajo 

necesario y eliminar el tactor de plusvalor. Pero nada de ello munió (ni ocurrirá), porque la 

máquina no está sola y no es ella quien se enfrenta al obrero, aunque es lo inmediatamente ajeno 

y material con que se encuentra el sujeto del trabajo: no es la máquina sino la tecmea como 

sistema autónomo quien exige en su lógica implacable la sobreexplotación del trabajado'. I.a 

ideologia del marxismo promueve no la lucha contra la técnica, sino al contrario, por el progreso 

técnico con la esperanza de que producirá fatalmente el derrumbamiento del capitalismo." 

Para principios del siglo \'s, la sociedad entera está ganada para la técnica. Se ha formado 

una "voluntad szeneral-  para explotar al máximo las posibilidades de la técnica y para someterse 

sin reparo ni reflemon a las nuevas condiciones sociales del mundo técnico. En todas panes per-

mea el imperativo de la tecnificacion y la uleologia del progreso técnico. en las universidades y en 

los institutos de investigación. en los círculos del Estado. las organizaciones sindicales  y en la 

literatura. Todo el mundo queda fascinado por el poder de la técnica, porque ella no es más que 

eso: poder. posibilidades nuevas y extendidas. ilusión de un poderío humano sobre la existencia y 

sobre la naturaleza. I .os milagros de la técnica convencen a todos porque son materiales, objeti-

vos, están a simple vista, y poco a poco. van copando y reconstituyendo el paisaje tenotnénict,  11c1 

mundo humano. I.a técnica es la encarnación revelada del poder T experiencia del individuo se 

desarrolla en un nuevo ambiente insospechado. hecho de teenica y provisto de todo lo 

indispensable y lo necesario. Es la era del nuevo poder y nadie pretende resistirse a ello. 

Empero. se alzan algunas voces de protesta, pero no logran atrapar la atención de los grupos 

sociales. Ellul menciona la voz profética de Kierkegitard acerca de la técnica. pero su opinión no 

fue escuchada. Como tampoco fueron tomadas en serio las criticas de Rousseau ni las propuestas 

de los utopistas del 	Owen. Foutier. Saint-Simon. ni las ideas de los anarquistas y los 

antimaquinistas: Bakunin, Proudhon. Ned Ludd. Kropotkin. Así Como los movimientos estéticos 

"lillul Motu ton respectó a esta ironía. -esta reconciliación de las inasas con la técnica, obra de Marx. es 
decisiva en la lustona del mundo. Pero hubiese sido insuficiente para desembocar en esta conciencia del obietivo 

njol, 	Lon.,.,17su.v ,,mnium:  sin no hubiera llegado justamente en el momento en que lo que se llama 
beneficios de la teenica alcanzaban también al pueblo. Bienestar. disminución progresiva de la jornada de trabajo. 
facilidades para los itanspories y para le 111CdlellId, posibilidades de hacer fortuna [...1 A pesar de la lentitud de sus 
progresos de 1850 a 1914, se produce un cambio prodigioso. que convence a todo el mundo de la excelencia del 
movimiento técnico. origen de tantas initravillas y que. al mismo tiempo. cambia la vida de los hombres-  p SI 
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de los dadaístas y los su realistas. y hasta la contracultura de los años sesenta. >a en pleno ,meto 

Xx. No queremos decir que el convencimiento fue absoluto. sino sólo que la técniea ganó 

rotundamente la batalla ideológica sin el menor estúerm. porque las ideas que advertían del 

peligro de la técnica estaban mal planteadas, no tuvieron en muchos casos resonancias sociales. 

eran casos aislados, como tumores que rápidamente son extirpados, y los movimientos que 

llevaron a cobrar más fuerza. como el luddista. fueron aplastados rápidamente." Estado. 

burgueses y obreros convergieron en el mismo interés por el desarrollo de la técnica. cada uno 

buscando su propio interés, pero convencidos de que ello redundaba en el progreso general de la 

humanidad. 

Caracteres generales de la técnica pre-inotlerna 

Las cinco condiciones que Ellul establece pata el despliegue de la técnica han resultado ne-

cesarias y sulLientes: parece que la técniea sea una fuerzas que estuvo contenida, constreñida en 

el mareo de la civilización: ahora, liberada de determinaciones externas, se encamina hacia un de-

sarrollo pleno y autónomo. Algunas cikilizaeiones han (Mecido unas u otras condiciones, pero 

ahora sabemos litie el conjunto de todas ellas hicieron posible que la técnica no encontrara más 

limitación en el cuerpo social de la cultura y se impusiera rápidamente en la le ida ‘:on su implaca-

ble necesidad. 

Existen dos modos de caracterizar la historia de la técnica. Según el primero, la técnica mo-

derna posee los mismos caracteres de todas las técnicas precedentes. En cambio. el segundo Mir-

illa que asistimos actualmente a un fenómeno enteramente nuevo: no hay ninguna medida entre el 

conjunta técnico actual y los fragmentos técnicos de las culturas de la historia anterior. Esta 

diferencia no es de grado, sino de naturaleza. Se comprende esta transformación si consideramos 

que un cambio sustancial en la cantidad significa un cambio de cualidad. .\ partir de la era 

moderna. la técnica. aunque en esencia sigue siendo lo mismo: poder (primer modo de 

caracterizar), no tiene ya la misma cualidad ni posee la misma naturaleza. 

	

" 	analisis de las luchas obreras en el siglo x 	,lijen aducir interpretaciones 	laurrit..• póliticas. 

	

cuisas, 	 yero no se ha llamado tanto la atención sobre im factor contradictorio: la técnica 
en la lucha politica (le los grupos sociales o en la lucha de clases Las 1111:11aS sindiCales solo llenen sentido porque la 
clase Obrero reclama el derecho a acceder  a tos medios 1eenieos de vida mas desarrollados y a un salario que le 

	

p,moita 	a I tuinr61s I,a elle „bm„  turbaba p„r 	.1),),/vr t:'..enico en la vida diaria 	podía luchar por la 
revolth=i: radical del re:gimen politica pues este siempre los ha mantenido a raya entre el miedo y la esperanza de 
posee) los Medios héticos de Vida i II los paises socialistas. la IeLnica ela algo mas glle tlll idolo inexpugnable, 
cuando the la evidente que la tectuca de estos paises no podía mantener niveles dignos de vida pura toda la 
poblacin. la calastrófe politica the inevitable. 



En cambio. si analizamos la tecniea en la relación del hombre con su medio, y las técnicas 

surgidas de la aplicación científica. las técnicas primitivas de enlace entre el hombre y su medio. 

no tienen realidad por si mismas. son sólo intermediarias entre el Iwinbre y el medio. Las téenieas 

surgidas de la aplicación científica datan del siglo xviit y son características de nuestra civiliza-

ción: t..] En efecto, la técnica ha tomado cuerpo, se ha convertido en una realidad por sí 

misma. No es solamente un medio y un intermediario: sino un objeto en si. una realidad inde-

pendiente y con la cual hay que contar".'b 

Sin embargo, esta última caracterización no le parece a Ellul decisiva: -no son los caracteres 

intrínsecos los que nos pueden descubrir si algo ha cambiado u no. sino los caracteres de la rela-

ción entre el lenomeno técnico y la sociedad". Hay que evaluar, pues. la situación de la técnica en 

la sociedad. para saber si existe un cambio sustantivo de la técnica moderna con respecto a la 

técnica antigua.87  

L. 	l'ECNicA 	 \ 1, Y EL L:Qt 711.1DRIO CON 

La característica más importante de las civilizaciones de la historia anterior. por lo menos 

durante unos 2000 altos antes de Cristo hasta el siglo XVIII. fue una relación estable del hombre 

con su entorno. ¿Cuál era el lugar de la técnica en las sociedades tradicionales que nos preceden' 

En primer lugar, la técnica estaba restringida o 	airada por ciertos factores sociales y políticos. 

1.- La técnica no se aplicaba más que a algunos cuantos campos de actividad. éstos estaban 

limitados en la sociedad: ast podemos encontrar técnicas de producción, de guerra o de caza. de 

construcción, etc., además de la magia. Parecería que todos estos campos constituyen la totalidad 

de la vida humana: pero la finalidad de todas estas técnicas no constituían un sentido técnico de 

utilidad. En estas sociedades mitnitivas y antiguas la técnica conserva su carácter instrumental: es 

un medio que cumple finalidades con sentido religioso o social. 

En las sociedades antiguas, la vida social es esencialmente no-te.niea (la técnica está negada 

porque está limitada y subordinarla a fines sociales). 1 as actividades humanas tienen un gran 

componente de espontaneidad social y hábito individual. Estas actividades están restrumidas a la 

iniciativa individual o a una tradición. más que al electo de una voluntad tecntca y de perfeccio-

namiento racional de la eficiencia. Incluso en los terrenos de actividad técnica no es la técnica 

86  /Luda p 50  
87  pero no pedemos tratar de imaginamos cómo era la reacción psicologica del hombre primitivo tiente a la 

uivencion tecnica, y luego buscar diferencias en el modo de relación actual De nada MI've. IhninSMU. secan un,a 
hipi'/Icis a primi da un instinto técnico en el hombre La verdadera lustrina de la tecnica se muestra en la relaciOn 
de esta con la sociedad humana. La tecnica. antes que un impulso n esencia na tural de la praxi,, ea un hecho social 
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misma lo que domina, como en el trabajo y la guerra. El lin económico y el esfuerzo técnico es-

tán subordinados a la seguridad de la comunidad y al bienestar del indisiduo. 

En las sociedades de la Edad Antigua el trabajo es más una condena que una virtud. Se tra-

baja lo menos posible y se consume en forma restringida. La respuesta práctica de la sociedad 

ante la producción es la esclasitud. Sobre el trabajo de los esclavos se desarrolla toda cultura de la 

antigüedad. Así. por una u otra vía, el tiempo en que se utilizan las técnicas es débil en relación 

con el tiempo consagrado al sueño. a la palabra, a los juegos. a la meditación. 'Penemos aqui cM-

lizaciones pobres en producción en donde la actividad técnica tiene un lugar limitado: "La técnica 

opera en momentos precisos y limitados de la sida humana. en todas las cisilizaciones que han 

precedido a la nuestra. Se comprende que ella no haya aparecido ni cuino un tema de ocupación 

ni de preocupaeión"." Asi pues, hay que reconocer 4:01110 principal carácter que el desarrollo del 

hombre jamás había estado ligado al progreso técnico. La técnica era considerada por el hombre 

antiguo como un instrumento relativo, el hombre nunca L'spcni mucho de 

2.- La limitación de la extensión del dominio técnico es además más relevante si se consi-

dera la limitación de medios técnicos empleados en los mismos campos de la técnica. No hay en 

toda la historia anterior de la humanidad una gran variedad de medios para conseguir un resultado 

práctico, y casi no se busca perfeccionar los medios existentes. Al contrario. al reflexionar sobre 

la sociedad antigua, parece uno encontrar una tendencia consciente hacia el principio de econo-

mía de fumas de instrumentos técnicos, de energía y de consumo. 

Existe una tendencia a emplear los medios que se poseen lo máximo posible, no 

reemplazándolos ni creando otros. En la produccion, el principio económico de las formas impe-

dirá la expansión de nuevos instrumentos técnicos que respondan a nuevas necesidades. el 

cambio estará orientado hacia el perfeccionamiento de la aplicación y la destreza en el uso de las 

herramientas. 

I.a sociedad antigua compensó la falta de medios por la habilidad del trabajador. Todas las 

cisilizaciones estusieron orientadas hasta el siglo XVIII por un sentido de perfeccionamiento del 

uso. más que de los útiles empleados. Sin embargo. llegado a cierto punto de evolución. el uso 

necesita un perfeccionamiento de los instrumentos. Pocas técnicas y no muy eficaces 

encontramos en diez siglos antes o después de Cristo. 

3.- I..a técnica es siempre local y está limitada en un ámbito cultural. Los grupos sociales son 

cerrados y no hay mucha comunicación material. I.a técnica se propaga lentamente, tanto en las 

técnicas materiales como espirituales. La técnica está reducida por limitaciones de transmisión. 

88  Ibídem 



Cada fenómeno técnico se encuentra, por tanto, aislado del re'áo del movimiento Las (nos-
misiones no se realizan y, de hecho, se encuentran investigaciones y tanteos infructuosos 
Geográficamente. puede trazarse el área de tal o cual técnica y seguir las zonas de influencia. 
de imitación, de extensión. Es una enseñanza profunda observar la poca irradiación de la téc- 
nica 89  

¿Por qué la técnica pennaneció limitada y contenida por el entorno social? La técnica 

pertenecía a un conjunto de civilización. Esta civilización estaba compuesta por numerosos y 

diversos elementos, naturales, geográficos y demográlkus. y elementos artificiales, artes, técnicas. 

regimenes POlitie0S, ele. l'OJOS estos iillettneb se combinaban entre, sí, de acuerdo con lamas 

especificas; la técnica es en la civilización tradicional sólo un factor entre otros. Estaba ligada a 

otros, dependía de ellos tanto cuino ellos dependían de ella. La técnica pertenece a un todo. 

estaba contenida dentro de un entorno social y ce desarrollaba en función de este conjunto y 

según su destino. La técnica permanecía encerrada en la civilización y no podía convertirse en 

universal y autónoma. más que en la civilización en que se insertaba.9() 

1.a técnica no evolucionaba de manera autónoma sino sólo en el contexto de un complejo 

cultural en el que intervenían varios Factores del mundo histórico. 11 -desarrollo de las tuerzas 

productivas" nunca fue en el mundo histórico una evolución independiente del conjunta de la 

civilización, ni mucho menos su motor principal. La técnica estaba asociada coca el Estado, la 

ciencia, la filosofía o el arte, nunca se la encuentra en estado puro siempre estaba subordinada a 

una idea directriz y a un conjunto de fines extra-técnicos. 

I.a consecuencia de esta subordinación histórica de lá técnica al complejo cultural es la gran 

diversidad de técnicas para alcanzar el mismo lin. Esta extrema diversidad de lamas le quita a la 

técnica premodema su carácter potencial más importante: la eficacia. No hay entonces ninatin 

medio considerado como el mejor en eficiencia; cada técnica revela un modo distinto y propio de 

hacer algo. La diversidad de formas de técnicas no se debe. pues. a una intención experimental. 

sino al fenómeno de la inserción de la técnica en cada civilización. 

Encontramos también limitaciones temporales que frenaron el potencial técnico en lit 

antigüedad." VI paso de la invención a la innovación técnica y de ésta a la utilización social sigue 

--- 
p. 	I 

91)  Enid comenta. "(ieograticamente no pocha pues haber técnica porque la técnica no era una mercancía 
anomma. sino que llevaba la marca de toda una cwilincion Esto va mas alta que una simple barrera entre gnipos 
sociales, pues la técnica no porfia pisar de un grupo social a otro si los dos no e.lithan co el mismo estadio de 
Jvoluion y eivilizacion y que fuesen vivilizaviones del mismo tipo 1...1 En otros Mininos. la tecnica no era objetiva 
en absoluto. sino subjetiva en ielaLiun con La civilizatmin... 	p.o5. 

Ello! nota: "Hiista el siglo .\*\ in. las tecnicas ::volucionan muy lentamente: el traban-) temer) es puramente 
piainnunco. ta investigación es einpirica. las transmisiones son lentas y (letales ! lacen falta siglos para la tililincton 



un proceso muy lento de adaptación. Existe continuidad en la invención, pera discontinuidad en 

la innovación y la aplicación tecnicas, Por ejemplo. durante el siglo x*,* renacentista la t¿citica cs 

absorbida y orientada por las artes; es subordinada a una visión plástica del mundo. En la historia 

anterior no encontramos en ningún lugar una técnica pura, sino siempre mezclada en un complejo 

cultural, esto es, en un programa de sida con una idea del hombre. 

Por otro lado. la lentitud de la evolución de la técnica es un lenómeno constante en la histo-

ria. Esta lentitud permitía la constante adaptacion a las tomas de sida ya establecidas y tradicio-

nales; la técnica no se insertaba como un elemento ajeno al contexto cultural. El hombre. incluso 

sin investigar y calcular, se encontraba siempre a la altura de sus técnicas y pocha dominar su uso 

y determinar sus fines. Este dominio no provenía de una adaptación del hombre a las técnicas. 

sino, por el contrario, de una sumisión de las técnicas al hombre. 

l.a técnica no plantea al hombre en este momento un problema de adaptación. pues ella ,st't 
precisamente insertada en U° el complejo de la vida, de la ci‘ilizacia. y evoluciona tan len-
tamente que nunca sobrepasa la lenta evolución del hombre mismo. Sus progresos están con-
jugados tan bien que el hombre está en todos los campos al nivel de sus técnicas, ya sea en el 
aspecto Lisie,' (la vida del hombre no es alterada por las tétaueasj o en el aspecto mural (su 

evolución no es influida por las técnicas). o en el aspecto psíquico. en todos los dominica la 
influencia de las técnicas sobre el hombre es casi nula 91  

I le aquí, dice Eh!. las razones del equilibrio histórico en la cikilimcion. al mismo tiempo. 

que la lentitud de la evolución general de la humanidad. No es sino hasta el siglo xix que aparece 

la lin-lucia de una técnica exclusivamente racional, cuya única finalidad es la eficacia. La diver-

sidad de motivos vitales, mundanos que intervenían en la producción: la gloria, el placer, el buen 

gusto. se reducen y tal parece que la técnica comienza a olvidarse de las tendencias más 

profundas del ser humano. como los fines estéticos y morales. El progreso de (a tecnica no esta 

más que condicionado por el calculo y la eficacia. La investigación ya no es de orden 

experimental, individual. artesanal. sino abstracto. matemático e industrial. 

4.- La última característica de la técnica en la historia pre-moderna resulta de las 

precedentes: la posibilidad de la elección humana de un tipo de técnica. Como las técnicas 

estaban geográfica e históricamente limitadas. encontramos distintos tipos de eisilización que 

de un invento (por ejemplo, el molino de agua 1. para pasar de un juego a Una utilidad ip e . de la polvoia al canon, 
los autoiniaasi. de Una iliklut:1011 maga:a a una operacion economica 	ella  de mund ies i. o p„Lt el simple  

perfeccionamiento de un Instrumento (del atado a mano al arado a caballo" //int, p 
9:: /bid, p. 



podían coexistir. Según Enid. existen dos tipos básicos: una en id que la actividad se desborda 

hacia el exterior, la explotación de la tierra. la guerra y las conquistas, otra pasiva, concentrada en 

si misma, sin librar ningún tipo de expansión material. Las dos formas de civilización coexistían y 

fbrmaban un equilibrio entre el hombre y su mundo. 

Cuando el contacto de diversas limas de técnica tenia lugar, el hombre decidía la elección 

en virtud de numerosas razones: la eficacia no era más que una. (La belleza y la comodidad siem-

pre estuvieron ligadas a los instrumentos técnicos de la antigüedad). El hombre que vive en una 

civilización histórica está siempre en posibilidad de romper con ella y con las imposiciones de la 

técnica y de escoger un destino particular. 

Así, en una civili7aciOn Activa:  con un suficiente desarrollo técnico el hombre fue siempre ca-
paz de romper el vínculo e elegir. p.c.. una vida mística e contemplativa El hecho de que las 
técnicas estan a la altura del hombre implica para él la facultad de repudiarlas y sobrepasarlas 
Existe una posibilidad de elección. no solamente en cuanto a su vida interior. sino en cuanto a 
la turma de su vida. y puede. sin embargo. vivir perfectamente: los elementos esenciales de su 
vida son salvaguardados y abastecidos mas c menos liberalmente por esta civilización, aunque 
se rechacen sus limitas 

Esta pues reservada una zona de eleccion al precio de un esfuerzo mínimo que es. antes que 
otra cona. una decisión y una ton, a de conciencia. P. !tic el peso matehal de las iecnicas no 
sobrehumano. Este hecho. que resulta de diversas 	icteristicas que hemos ya conocido, apa- 

r 
	 rece como uno de !os factores de evolución y de rev • !aeion mas importante de la historia." 

4 

La victoria de la técnica sobre la eirjfizackin 

Todos los caracteres anteriores son comunes a las civilizaciones que existieron hasta el siglo 

N:VII!. y todos han desaparecido en el mundo moderno. "Los antiguos caracteres de la técnica han 

desaparecido: han aparecido nuevos, el fenómeno técnico actual no tiene casi nada de común con 

el fenómeno técnico hasta los tiempos modernos".94  

La técnica no está va limitada en nada: se extiende a iodos los campos y cubre todas las ac-

tividades del hombre. Ella condujo a una multiplicación sin límites de los medios, perfeccionando 

indefinidamente los instrumentos de los que se podía servir el hombre, poniendo a su disposición 

una variedad casi innumerable de intermediarios y auxiliares. La técnica ha tomado ahora una 

93  /bid p "2 
94  /bid. p "3 



extensión geográfica planetaria, 1Ia evolucionado con una rapidez desconcertante. Ha devenido 

totalmente objetiva. como cosa-útil para el intercambio: cualquiera que sea el medio o el pais. la 

técnica ha roto el cerco de la cultura y ahora ha unificado a toda la civilización. 

La técnica moderna ha superado las limitaciones culturales que tenía en el pasado. No está 

limitada ni en el espacio geográfico ni en el tiempo histórico; no tiene ningún freno en su desa-

rrollo. no es subjetiva ni está ligada a una cultura en particular, no permanece encerrada en la to-

talidad de una civilización: no se diversifica en una multitud de formas culturales y artesanales 

para un mismo fin: no diversifica la cultura ni obedece a fines estéticos y antropológicos: no per-

manece o desaparece con el movimiento de toda la cultura; es objetiva y se intercambia como 

cualquier objeto-mercancía. Precisemos ahora sus características positivas (véase además el 

excurso de esta primera palle): las primeras dos características esenciales ya son de sobra 

conocidas y por ello Ellul no se detiene a explicarlas: 

1) RICIONAL1D.41) 

1 a técnica es un proceso ordenado según la lógica de la eficacia. La racionalización se ex-

presa en la división del trabajo. la normalización de la producción y en la lógica de 

costo-beneficio de toda actividad productiva. Excluye la espontaneidad. la creación personal. así 

como la proliferación desordenada de modelos y formas técnicas; pero favorece la diversificación 

de formas técnicas especializadas y sofisticadas. La racionalización reduce todo itimintiettlo a su 

dimensión lógica. Toda la intervermOn técnica es una reducción de fenómenos diversos y hete-

rogéneos a un esquema lógico y autorregulado de hechos. enegias, fenómenos, medios e ins-
trumentos, 

21 :IR T1F1C1A1.11),A D 

La técnica moderna se opone a la naturaleza. El medio técnico absorbe y conmina el medio 

natural. No hay más que hacer una simple constatación y mirar alrededor: los medios de los que 

dispone el hombre son medios artificiales; la técnica no es la extensión del cuerpo orgánico del 

hombre ni un dominio sobre la materia, significa el surgimiento de un nuevo medio que no es na-
tural. que no es orgánico, es simplemente técnico. El mundo que constituye progresivamente la 
acumulación e interacción de medios técnicos comporta las mismas caracteristicas: es un mundo 

artificial, es pues. radicalmente diferente del mundo natural. El mundo técnico destruye, elimina o 

subordina al mundo natural, pero no le permite reconstituirse ni entrar en simbiosis con él. 

Obedece a imperativos y ordenamientos ditCrentes. a leyes sin ninguna medida común. 
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á )1t UTU1 TISAIO 	L4 ILECC/ÚN rECNIC.-1 

La orientación de la selección técnica se etccrúa a partir de las técnicas ya dadas, de los 

materiales disponibles y de la factibilidad económica del sistema productivo, lo cual también es 

una condición técnica. Ellul señala que la técnica sigue siempre el mejor camino técnico de de-

sarrollo y que en éste no se interponen decisivamente fines y razones humanos. La elección del 

mejor y más económico medio no depende, en sentido estricto, de nada más, sino de las condi-

ciones técnicas y económicas. El mejor método se impone inexorablemente y determina una 

decisión politica. El hombre ya no es el agente de la elección ni del cambio técnico. El decide 

solamente por aquello que da la máxima eficiencia. 

a) Al interior mismo del ámbito técnico. la selección entre procedimientos. la organización y 

la mecanización se efectúa automáticamente. El hombre ya no posee el control de la selección y 

se siente satisfecho por ello. Coalla plenamente en la automatización y en las facultades invisibles 

del -mercado"; por ello les delega la dirección de su vida. 

b) Cuando en un ámbito técnico hay un conjunto de medios no técnicos, ocurre un proceso 

previo de eliminación. los diversos sistemas técnicos han invadido todos los ámbitos de la xida a 

tal punto que se han enfrentado en todas partes con modos de vida no técnicos. "La actividad téc-

nica elimina automáticamente. sin que haya en él un esfuerzo en este sentido ni voluntad direc-

tiva, toda actividad no técnica o la transforma en actividad técnica".95  Esto no quiere decir que la 

selección técnica no esté expuesta al azar y a una serie de condiciones fácticas: sino que la idea de 

que es el hombre quien decide cómo se usa la técnica y para qué, es simplemente una ilusión: la 

técnica no obedece a fines, ella es un enorme y complejo sistema de medios interrelacionados, 

que crece potencialmente en posibilidades, y que más bien determina nuevos fines prácticos. 

Toda actividad técnica es superior productivamente a toda actividad no técnica. El medio en 

donde penetra una técnica se convierte de un solo golpe en un medio técnico. No hay elección 

posible entre un medio técnico y uno no técnico. Ellul niega que haya alp, 	libertad humana de 

elección (a no ser que se considere libre la elección de lo que es absolutamente necesario). Esta-

mos actualmente en un estado de evolución histórica que tiende a eliminar todo lo que se no se 

adapta al medio técnico. .4 un poder técnico sólo se opone otro poder técnico. Es inútil hacer un 

llamado a la cultura, a la religión, a la conciencia. Es inútil educar al pueblo y cultivar al indivi-

duo. Nada puede sur puesto en concurrencia con el mundo técnico. El hombre está en un dilema 

constante: o hien decide usar medios tradicionales o personales, morales o empíricos, y entra en 

un choque con una tuerza contra la cual no tiene defensa efectiva, pues sus medios de vida serán 

eliminados o alterados: o bien. decide aceptar la necesidad técnica. entonces estará en una posi- 

95  /bid_ p 
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ción ventajosa, pero a cambio de esta' sumido inetnediablemente en una esclavitud técnica. Ni el 

hombre ni la sociedad pueden escoger un camino que no sea técnico, No hay libertad de elección 

ante la técnica: 

El reto dirigido a un pais, a un hombre, a un sistema, es hoy únicamente un reto técnico. A una 
potencia técnica sólo puede oponerse otra potencia técnica. [...] Ahora cada hombre no puede 
tener un lugar para vivir mas que siendo un técnico. Cada colectividad no puede resistir a las 
presiones del medio ambiente más que si usa técnicas Tener la respuesta técnica es actualmen-
te uta cuestión de vida o muerte para todos. Pues no hay un poder equivalente en el mundo. 96  

4).4 UTOCRECIMIENTO 

El autocrecimiento o desarrollo independiente de la técnica se refiere a dos fenómenos. La 

técnica ha llegado a un nivel de evolución en el que ella se transforma casi sin intervención deci-

siva del hombre. Por otro lado, la mayona de los hombres de nuestro tiempo están entusiasmados 

por la técnica, asegurados de su superioridad, sumergidos en el medio técnico; los técnicos orien-

tan su trabajo conjunto hacia el progreso técnico de una manera necesaria. La técnica progresa. 

pues, gracias al esfuerzo colectivo e inconsciente. Es decir, una condición para este autocreci-

miento es que no hay en la sociedad, ni en la estructura de la producción. ninguna fuerza que re-

sista o detenga el progreso técnico; al contrario. los esfuerzos de cada individuo en su trabajo 

contribuyen a mantener el nivel de organización del mundo técnico. la técnica progresa por la 

adición de pequeños perfeccionamientos que se acumulan hasta formar una masa de nuevas 

condiciones. La técnica ya no evoluciona gracias a un genial inventor, sino merced a un esfuerzo 

colectivo constante y sostenido. En este nivel de evolución un problema técnico halla 

seguramente solución, no importa quién y en dónde se dedique a ello. La invención se produce 

del mismo modo en numerosos paises; existe ya en distintos lugares el mismo nivel de 

investigación y la misma infraestructura material y de recursos humanos especializados. La 

técnica se engendra a si misma en donde logra asentarse. Citando una nueva forma técnica 

aparece, permite y condiciona varias más. El autoerecimiento no sólo opera en las técnicas 

mecánicas, también en las técnicas económicas, administrativas y psku-sociales. 

Ellul establece dos principios: a) en una civilización dada, el progreso técnico es irreversible, 

b) el progreso técnico tiende a efectuarse, no según una progresión aritmética, sino según una 

progresión geométrica. Los cambios cuantitativos generan alteraciones cualitativas. Las técnicas 

96  Ibid. p 
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se entrelazan progresivamente. pero no siguen un plan preconcebido; en el desarrollo de la téc-

nica nada está predeterminado, operan en ella. más de lo que creemos, el azar y las condiciones 

de facticidad económica y de posibilidad técnica material. 
La técnica se organiza como un sistema cerrado. Ella ya no tiene necesidad de estar conte-

nida por una civilización; es un sistema que se autorregula. Pero ninguna técnica domina el con-

junto del sistema, no existe una técnica especializada en controlar el sistema completo, no hay 

técnica de la totalidad; cada técnica es una práctica fragmentaria que interviene en una región de 

la realidad social o natural; es la interrelación y la interacción de todas lo que constituye el sistema 

técnico autónomo. 1,o que vincula las acciones técnicas no es el designio humano ni la 

programación politica, sino las leyes internas de desarrollo de la técnica, la unidad intrínseca 

asegura la cohesión entre los medios y las acciones humanas. 

Este autocrecimiento da a la técnica un aspecto de extraña dureza. Ella es siempre semejante a 
sí misma y no se parece a nada. Cualquiera que sea el dominio a que se aplique, sea el hombre 

o Dios, ella es la técnica y no experimenta modificaciones en su marcha, pues esta es su ser y 
su esencia, el único caso en que la forma y el ser son idénticos No es más que una forma en 

donde todo se ~idea. Peto he aquí que ella adquide características propias que la constitu-
yen como un ser aparte. Una frontera muy precisa la rodea Está. por un lado. todo lo que es 

técnico y, por otro, todo lo que no lo es. Quien entra en esta forma se encuentra obligado a 

adoptar sus características. Ella modifica todo lo que toca, siendo ella misma inmune a la con-
taminación. No hay nada, ni en la naturaleza, ni en la vida social y humana, que pueda serle 
comparado. La inteligencia del arte o de la guerra no se aproxima a la técnica. y mucho menos 
la industria de las hormigas o las ahejas Ser hihrido, pero no estéril, eapn7. al contrario, de 

engendrarse a sí mismo, la técnica traza sus límites y modela su imagen.'" 

5) UNIDAD E INDIVISIBILIDAD 

Según Ellul, una de las características de la técnica es eliminar de su dominio todo juicio 

moral o religioso. La técnica tiende a crear una moral técnica independiente que desarticula 

cualquier restricción moral en una cultura dada. Debido a estas caractetistica.s, el sistema técnico 

se extiende ya por todo el mundo uniformando los modos de \ida de culturas y pueblos distintos 

entre 54.98  I.a uniformidad técnica de la vida constituye la unidad indivisible del fenómeno técnico 

9'  !bid., p 118 

98  'Ninguna concepeion, itingun plan se realiza progresivamente. No hay tampoco ninguna tendencia infusa 
en el movimiento técnico y que aparecía pUCU d poco en la unwentiation. Estamos Cn Inl urden de tCnVIneitu Liegu 
hacia el porvenir, en un terreno de la causalidad integral. Desde entonces. poner artatranamente tal o cual thi a esta 
técnica, proponer una I wientación es llegar la técnica MisIna es quitarle sti natinalela y su filena" !bid p 
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en el mundo. La técnica opera con las mismas funciones, objetivos y consecuencias en cualquier 

lugar del planeta y en cualquier sociedad. 

Por tanto, no hay ninguna diferenda entre la técnica y su uso. El hombre está puesto ante 

una elección exclusiva: utilizar la técnica según sus propias leyes o no utilizarla del todo, pero es 

imposible utilizar la técnica de otro modo que no esté de acuerdo con los propios ordenamientos 

de la técnica. La técnica se expande por necesidad. Esta es la ley del imperativo técnico. El 

instrumento tiende a aplicarse en todos las partes en donde sea posible, funciona porque existe sin 

discriminación. La mejor técnica es la más eficaz y la que es menos violenta. No tiene sentido 

hablar de buenos y constructivos usos. y malos y destructivos usos de la técnica, El aspecto 

objetivo de la técnica domina cada vez más, la técnica construye un medio ambiente, y un 

modelo de comportatniento en las relaciones sociales, La técnica (y no su uso) conduce 

necesariamente a un cierto número de sufrimientos y calamidades que no pueden ser separadas 

de ella. Los objetivos, las funciones y las consecuencias de la aplicación técnica forman una 

unidad indivisible. Las necesidades y los modos de acción de cada una de estas técnicas se 

combinan para tbrinar un todo, cada parte sostiene y refuerza a la otra. y construye un fenómeno 

acordonado del cual es imposible extraer un elemento, En conjunto. las técnicas se encuentran en 

un entramado de relaciones inseparables. 

• 
6) ENCADENAMIENTO DE LAS TÉCNICAS 

• 	 La convergencia de los caracteres de autocrecimiento y de unidad determina el encadena-

miento histórico de las diversas técnicas. El desarrollo de la técnica crece al ritmo del desarrollo 

económico y el proceso de industrialización de la producción. Para obtener el máximo rendi-

miento, ni la disposición de la máquina ni la organización del trabajo pueden realizarse de cual-

quier modo. Es preciso seguir un plan riguroso a medida que la producción aumenta; y éste es 

resultado de una técnica de organización y administración del trabajo. 
4 
	

En el siglo pasado, el aumento de la producción debido a la industrialización arrastró consi-

go el desarrollo de nuevas técnicas comerciales y financieras. La acumulación de capitales pro-

ducida por la industrialización se conviene en una organización internacional de grandes compa-

ñías comerciales, de seguros, de crédito y fianzas. Pero el sistema comercial y financiero sólo 

pudo desarrollarse., a su vez, si las técnicas de transporte y distribución de mercancías se perfec-

cionaban y mejoraban rápidamente. A una producción técnica debe corresponder una distribu-

ción técnica, y a éstas dos, una forma técnica de promover el consumo, determinar los medios 

satisfactores y crear nuevas necesidades. La técnica se convierte en el sistema mundial del nuevo 

mundo económico. El encadenamiento de la racionalidad técnica no se detiene en la fábrica, le 

extiende a la organización del consumo y la distribución, el transporte. la publicidad de mercan- 
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cías. y se expande en toda una nación y luego a nivel internacional. A su vez, el mundo técnico 

surgido de este entramado de técnicas que regulan el movimiento de la eeonomia, provoca nece-

sariamente el desarrollo de instrumentos y máquinas más complejos y eficientes, y un nuevo en-

cadenamiento más en un nuevo ciclo de desarrollo técnico. El encadenamiento va de la organiza-

ción de la producción hasta la administración de la justicia y el ejercicio del poder; de las técnicas 

de la industria a las técnicas del Estado. Pero las técnicas del Estado son insuficientes para incor-

porar al hombre en el medio técnico. entonces se requieren nuevas técnicas de intervención en el 

hombre; la pedagogía. la psicología. la psicoterapia. las técnicas de la distracción y el juego. el 

deporte, etc. A medida que las técnicas materiales son más precisas. son más necesarias las 

técnicas intelectuales y psíquicas. Gracias a estos medios, el hombre adquiere una posición 

adaptada, y al mismo tiempo intenta resistir en lo que le queda de humano, lo cual permite la uti-

lización máxima y la necesidad de nuevos desarrollos técnicos. La reacción en cadena del 

desarrollo de las técnicas culmina el edificio inexpugnable del mundo técnico. La técnica 

determina lo que no es técnico, lo que aún resiste en el ser humano a ser tecniticado, y esto 

mismo permite y alienta cl desarrollo avasallador de la técnica. Ella no tolera la disidencia. 

Ahora bien. no es posible separar nada, modificar nada, sin alterar el resto. El sistema no se ha 
edificado ni por tantasia ni por alguna voluntad de poder personal. I,os tactores se han engen-
drado mutuamente, todo el tiempo hemos repetido en esta deseripcia la palabra nel:esidatl. es 
la que caracteriza mejor este universo técnico Todo se hace en él por necesidad. como resul-
tado de un cálculo. Las técnicas han aparecido sucesivamente porque las precedentes hacian 
necesarias las siuuientes, si no hubieran sido ineficaces. no habrían podido dar su máximo 
rendinnento.99  

7) UNWERS4 LISuo 

1) Geográfico. En todos los países y en todas las culturas. la tecniticación se extiende sin 

ninguna restricción. 2) Cualitativo. Los mismos procedimientos en todas partes y los mismos 

efectos y consecuencias, un solo modelo de técnica y los mismos problemas de contaminación y 

desestructuración social. Actualmente, todas las operaciones de la sida, desde el trabajo y las 

distracciones, hasta el amor y la muerte son actividades enfocadas desde una perspectiva técnica. 

En la historia anterior existieron distintas vías de civilización, ahora todos los pueblos están ali-

neados a una sola 'ia, Pero esto no quiere decir que la Nia de la civilización técnica iguale las 

condiciones mundanas de todos los pueblos o de todos los estratos sociales; el carácter 

99  La trelintql444 p 106 

Y 
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"democratizador" de la técnica es una de las peores y más burdas taladas de nuestros tiempos. Lo 

que significa que todos los pueblos y estratos sociales no tengan más remedio que incorporarse a 

la lía técnica de la civilización, es que existen distintos grados de desarrollo en la misma trayecto-

ria, distintos niveles de sofisticación y distinto acceso a los medios técnicos. 

Ya no hay modos técnicos ligados a las culturas. La técnica ya no requiere circunstancias 

sociales l;►vorables. Es suficientemente poderosa para imponerse y romper barreras. Las antiguas 

tuerzas expansivas de la técnica. el comercio y la guerra. es decir. las conquistas del mercado y la 

colonización y la hegemonia de Europa en el mundo ya no son indispensables. El medio técnico 

destruye tradiciones sociales e individuales, tanto en los países industrializados como en los 

menos desarrollados. El comercio es ahora la guerra, y la guerra es esencialmente un negocio. La 

técnica ha generado una unificación comercial y financiera, la exportación de recursos humanos 

técnicos, difusión de técnicas y formación de profesionales. Destrucción de religiones, propa-

ganda, desestructuración ética de culturas tradicionales, etc. El mundo técnico moderno es 

contradictorio y complejo, sobreviven en él restos de las anteriores civilizaciones, pero ello no 

significa que la victoria de la técnica no esté ya consumada; el mundo técnico no es. para-

dójicamente. más ordenado o más "racional", sino que es el mundo de las tensiones y el conflicto. 

es un mundo esencialmente violento y conflictivo. 

En una verdadera carrera, es evidente que estamos derrotados de antemano, porque los efectos 
de la técnica han avanzado ya demasiado para que podamos recuperar el comienzo. tio hay 
duda de que todas las culturas y las estructuras sociológicas tradicionales serán destruidas por 
la técnica antes de que hayamos encontrado las formas sociales. económicas y psicológicas de 
adaptación que habrian podido conservar el equilibrio de esas sociedades y de esos 
hombres." 

El universalismo de la técnica se expresa en una dominación universal a la que ningún pue-

blo se resiste. La técnica destruye todas las estructuras económicas y sociales tradicionales. En 

todo el mundo la técnica es una lberza sin resistencia, que provoca el derrumbamiento de las res-

tantes civilizaciones; pero sus efectos, desde luego. no son iguales en todas partes.wl La técnica 

destruye estructuras morales, derriba tabúes sociales o religiosos, seculariza a las personas y a las 

cosas, reduce la comunidad social en una colección fragmentaria de individuos aislados, de hom- 

----- 
" /bid. p 112 
101  Ellul señala que las civilizaciones que subsistieron en la historia eran técnicas. como la romana; actual-

mente ya no pueden subsistir civilizaciones que no senil leclIluas, purgue In técnica Ilu es sol() una fuerza que des- 
fruye toda una cultura. sino que es ahora una eivilizaeion entera. Y en la fusiona ya no pueden coexistir dos tipos 
de civilizaciones contradictorias. 

tia 
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bres-masa. La técnica destruye comunidades humanas, grupos sociales. relaciones de pertenencia. 

solidaridad e interacción. Desarticula la comunicación y la reduce a lo mínimo y necesario en el 

trabajo, acelera el tiempo vivido y no da lugar a la meditación y a la reflexión. No sustituye las 

viejas comunidades y formas de sida por una nueva forma; al contacto con la técnica, el hombre 

pierde el sentido social y el atraigo a una comunidad. En el trabajo altamente tecniticado, la res-

ponsabilidad y la creatividad a menudo se desvanecen en la interrelación hombre y máquina. Por 

lo demás, la capacidad de comprensión y conocimiento de la totalidad de nuestro mundo está 

prácticamente bloqueada para cualquier individuo, 

La técnica ha conquistado progresivamente todos los aspectos del mundo humano, la eco-

nomía. el estado y el hombre mismo; no queda reducto de la realidad natural ni del mundo social 

en donde la técnica no pueda penetrar y transformar los medios y las tomas de vida. Asistimos a 

la victoria final de la técnica, surge un nuevo imperio de la necesidad técnica y la uniformidad de 

la vida. El universalismo de la técnica y la globalización del sistema autónomo del mundo técnico, 

significan un nuevo orden de opresión mundial bajo la dominación de los imperativos técnicos, en 

el que algunos tienen una posición más cómoda que otros. pero no por ello están menos 

sometidos a los mismo lineamientos; la autodeterminación y la autonomía del ser humano 

parecen ser ya una ficción del pasado.02  

La técnica no es en absoluto la simple sustitución del trabajo humano por la máquina. Ella 

interviene en "la sustancia misma de la vida social", tanto en lo orgánico como en lo inorgánico. 

La técnica ha roto completamente las limitaciones histórico-culturales, ya no está más rodeada 

por la civilización, ahora engloba a la civilización entera; todas las formas de cultura, co-

nocimiento, poder, praxis, han sido absorbidas por la técnica. En suma, geográfica y cualitativa-

mente. la técnica es universal en todas sus manifestaciones, por necesidad y por naturaleza. 

U.] la técnica es ella misma civilización. Ésta ya no existe por si misma, y toda la actividad in-
telectual. artistica y moral, etc.. no es mas que una parte de la tecnica. Ello es de tal manera 
enorme, a tal grado imprevisto, que estamos lejos de poder discernir sus consecuencias, y muy 
pocos, cegados por la situación tradicional firmemente asentada, ni siquiera se dan cuenta de 
ello. No hay ya conflicto entre varias fuerzas, de las cuales la técnica seria una de ellas. La vic-
toria técnica ha sida consumada. es demasiado tarde para limitarla o ponerla en duda. )"' 

102 	et Intenta. "(...] 	 tecnica significa que nuestra cultura es constniida por la técnica 
parte de la civilización únicamente lo que es objete de la tecnicaL que ella es construida para la tecnica ¡todo lo que 
eMsie Chi e811,11.111iIMUini debe Neivú d un 1111 leultiwi, que es eNLilibiViffliellle Ie tuco (WkIllye nido 10 que no lo es 
o lo reduce a su Ihnua tecnicaí. )bid., p. 116. 

103  ¡bid . p I IR 
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La autonomía de la técnica es la última consecuencia que Ellul deriva de las anteriores ca-

racterísticas actuales. En ella se concentra todo el proceso diacrónico y la sistetnaticidad sincró-

nica de la técnica. FI sistema del mundo técnico es autárquico, es una realidad en sí, es un sistema 

cerrado que evoluciona por sus propias fuerzas y no está regido por ninguna finalidad externa. La 

técnica es autónoma, pero ¿de qué'?: a) de las variables económicas. h) de las políticas, e) de valo-

res morales o espirituales. Está más allá del bien o del mal, no sigue criterios morales. sino sola-

mente pragmáticos, por ello es ciega ante los fines individuales y el valor de la persona humana. 

Lo único que la limita y respecto a lo cual no puede set' autónoma, son las leyes lisicas y biológi-

cas de la naturaleza; pero en su despliegue ha buscado conocer y dominar estas fuerzas y leyes. 

En el orden de la temporalidad no tiene límite, excepto el de la ineversibilidad del tiempo físico y 

el de la entropía de todo sistema. 

La técnica no ha liberado al hombre del trabajo necesario, ni lo liberará, pues no se propone 

fines que no sean estrictamente técnicos, Por el contrario, ha conducido a la sociedad a una alian-

za con la técnica y el trabajo productivo, dejando cada vez menos lugar para las acciones perso-

nales, espontáneas y creativas, para el descanso y la meditación reflexiva. Es preciso indicarlo, no 

habría técnica posible con un hombre verdaderamente libre: en este sentido, la técnica es la fonna 

mis organizada de opresión y poder sobre los seres humanos, pero no se trata del poder de unos 

hombres sobre otros, sino del poder del imperio de la necesidad sobre la libertad del individuo. 

No hay autonomía posible del hombre frente a la técnica; el compuesto hombre-técnica es el re-

sultado del dominio del imperativo técnico sobre la vida humana, y no del dominio de la humani-

dad sobre los medios tecnicos. I.a autonomía de la técnica y la del hombre son contradictorias, no 

pueden coexistir, una de las dos tendrá que desaparecer. Lo que ahora nos queda es la reflexión 

critica y la acción individual y aislada en un mundo fragmentario y enrarecido. 

La técnica es una fuerza que no puede ser controlada, orientada o desviada hacia una finali-

dad elegida y ajena a su propio encadenamiento sistemático. "Usar la técnica" significa aceptar y 

estar subordinado a la especificidad y autonomía de sus fines -los cuales son imprevistos -, la 

totalidad de sus reglas y sus imperativos de producción y racionalización; ante todo esto, nuestros 

deseos y aspiraciones humanitarios no pueden cambiar nada. La técnica no es un medio neutro. 

sin orientación, sin cualidad. sin estructura, sin fuerza propia. no es una pura forma de acción. Es 

poder que está a nuestra disposición pero que no podemos dominar totalmente, Es una forma y 

un contenido material e intelectual. Es razón y poder. acción y mediación independiente de los 

fines que el hombre cree asignarle. La técnica es un nuevo mundo, un medio artificial. no natural, 

no humano, no histórico, ciego ante el porvenir y la finalidad de la sida. La técnica siempre 
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encubre una finalidad real, un imperativo técnico que paulatinamente se impone como fin y altera 

los fines humanos que estaban previstos o abonados en ella. Siempre que el hombre pretende 

adaptar la técnica a un fin planeado, advertimos que son los fines humanos los que se modifican 

en simples buenos deseos, pero nunca en fines técnicos efectivos. 

La técnica se convirtió en un poderoso medio de desacralización del inundo, eliminó todo 

misterio sobrenatural y aun natural, todo tabú, social o religioso. La época de la "muerte de Dios" 

y el imperio de la técnica no coinciden por casualidad. Según Ellul, la técnica es. a la vez. 

sacrílega y sagrada. Parece que la técnica le ha arrancado al hombre el sentido de lo sagrado y la 

vocación para el misterio al que había sido llamado desde antaño. Para la técnica no existe el mis-

terio, ella no cree en nada, y esto proviene de su autonomía, La técnica no adora nada, no respeta 

nada, ni la persona ni la sida humana. Sólo tiene una única función: translimitar cosas en medios, 

objetos en útiles, productos en mercancías, racionalizar toda acción posible en el mundo, de 

acuerdo con los imperativos técnicos y ponerlos en circulación en la red económica mundial. De 

una manera mucho más violenta que la ciencia, que en los casos más "ortodoxos" se limita a 

explicar los fenómenos, la técnica atenta contra todo lo sagrado. porque demuestra con hechos. y 

no con razones. que el misterio no existe. La técnica no tiene miedo ni pudor ante lo sagrado; 

todo lo que no es técnico aún debe llegar a serlo gracias a la fuerza propia, al autourecimiento y al 

encadenamiento sistemático de la técnica. La técnica obscurece la experiencia de lo sagrado y lo 

misterioso; para ella, el único misterio es lo que aún no ha sido tecnificado. 

El hombre que vive en el medio técnico, bien arropado y protegido en los medios urbanos. 

no cree en nada espiritual y "sobrenatural" (o más bien en nada "sobre-técnico"). Sin embargo, le 

ha producido una extraña inversión. Parece que el hombre no puede prescindir de la experiencia 

de lo sagrado y se lo otorga a esa tuerza que ha destruido todo lo que lo constituía. En el intuido 

actual lo único misterioso es la técnica. 

[...] En todos los casos, la técnica es sagrada porque es la expresión común del poderio del 
hombre que, sin ella, se encontraría pobre. solo, desnudo, sin disfraz, dejando de ser el héroe. 
el genio, el arcángel barato que un motor le permite ser. Y hasta los que sufren porque están 
desempleados o arruinados por la técnica, aun los que la criti.rar►  y la atacan (sin osar ir dema-
siado lejos. porque tendrían contra ellos a todos los adoradores) tienen respecto a ella la mala 
conciencia que experimentan todos los iconoclastas. No encuentran ni en sí mismos ni fuera 

	

" 	emisora de radio es un misterio inexplicable, un milagro evidente y que se renueva; no es menos sor- 
prendente que las mas elevadas manifestaciones mágicas, y es adorada e0111ü ni 111010 1...1 iodos experimentan el 
sentido de lo sagrado: no vale la pena vivir si no se tienen esos poderes en casa hilitos. motocicletas, aparato: clec- 

	

triens. etc 	/bid. p 131. 

al 
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una fuera que compense lo que ponen en duda j I Esta mala conciencia me parece acaso el 
hecho más revelador de esta sacralizaciúa actual de la técnica 

El hombre ignora las leyes de este nuevo mundo; la necesidad natural ha sido sustituida por 

una nueva modalidad de necesidad artificial. El hombre ha librado la presión de la necesidad na-

tural, pero ha pagado un precio alto por ello: debe ahora someterse a una necesidad artificial que 

domina toda la vida. Cuanto más se desarrolla el medio técnico que nos permite seguir evadiendo 

las necesidades naturales, más nos apremia éste con nuevas necesidades artificiales. 

Corno ya lo había notado Ortega. Hui observa que los fines vitales desaparecen a conse-

cuencia de la amplitud de los medios de que disponemos. Por una kia evolucionista o por una fi-

nalidad historicista casi providencial, el hombre se ha esforzado por descubrir un lin o un objeto 

del desarrollo del mundo técnico; la humanidad ha creído que la técnica estaba subordinada a una 

idea del hombre. Pero en cuanto más se desarrolla el fenómeno técnico. más se desvanece el 

objeto y la finalidad de las técnicas. Lo que parecían fines prácticos inmediatos y la marcha 

irreversible del progreso -comodidad, aumento del nivel de vida, reducción del trabajo necesario, 

etc..- resultan ya formas y estructuras sociales de dominación y enajenación individual. Sólo un 

estudio técnico de los fines y de la estructura del mundo técnico, hará posible una sistematización 

de fines y medios de sida. Pero ello implicaría la reconstrucción. el rediseño absoluto y total de la 

naturaleza humana; este proceso ya comenzó en la destrucción de la estructura ética social, en la 

transustanciación de la historia, en la defonnaLión de id lt1lbjetilja y en las ideas y creencias 

colectivas de la gente; el avance progresivo de la técnica deberá continuar acaso en el cuerpo 

orgánico del hombre, en su estructura genética, en su diseño molecular y orgánico. Entonces la 

vida del ser humano no tendrá más destino ni finalidad histórica; esto es, entonces sólo un destino 

técnico será posible para el hombre. 

lo /bid p 132-133 



Excuso: el mundo técnico como único mundo posible 

La crítica al poder de la técnica en el siglo xx proviene de diversos autores con formación y 

cultura totalmente distinta (Ortega, Mumtord. Ellul. Heidegger, Marcuse. Nicol, etc.), pero que 

coinciden en algunos aspectos fundamentales. Todos están de acuerdo en que la técnica implica 

un peligro para el hombre y que no agota las capacidades humanas de desarrollo y crecimiento. 

1.a idea de que la técnica es una forma poderosa de dominio social y de que sus fines, su evolu-

ción y su crecimiento se han vuelto autónomos, o por lo menos. no controlados totalmente por el 

hombre. se difunde cada vez más y cobra un eco preocupante. ¿Será acaso una mera exageración 

de los "filósofos" o de los "humanistas" que no entienden eso del progreso técnico? Sin embargo, 

una sospecha muy sencilla es el fundamento de nuestro estudio: el problema de la autonomía de 

la técnica [la técnica como razón y poder que ya no obedece a fines y controles humanos es el 
'91 

	

	

problema de la autonomía y la libertad del hombre [el problema de sus posibilidades históricas 

para el futuro). Aquellos que creen que "todo está bajo control" confían ciegamente en una pers-

pectiva irreal. 1.a técnica no ha producido un estado de bienestar y opulencia; es ahora un poder 

supremo contra el que hay que luchar. 

(.os temas y las ideas expuestas por los principales críticos del mundo técnico no pueden ser 

aún sistematizados; por un lado, no hay uniformidad de criterios y conceptos. y por otro, hay 

suficiente variedad y riqueza de ideas. Considérese este excurso como conclusión preliminar a la 

que hemos llegado: ha técnica es un fenómeno político. Así pues. este excurso es. al mismo 

tiempo, una revisión de lo que hemos expuesto y una derivación de ello: las ideas de autonomía y 

dominio nos conducen al plano más concreto en donde se realiza efectivamente el poder de la 

técnica: el mundo político. 

La idea de que la técnica es un poder autónomo tiene diversos matices. Históricamente éstos 

han sido cada vez más explícitos. En Ortega ya notamos el análisis de un proceso de objetivación 

del poder de la técnica y del trabajo humano. El hombre moderno, según Ortega, ha descubierto 

la técnica como poder general de transtbrmación del medio natural y ha logrado separar este po-

der de la pericia del operario: así, la técnica se ha objetivado y se ha independizado del sujeto que 

dominaba una técnica. La función técnica se ha vuelto autónoma con respecto a los fines huma- 

- 110 — 



nos, y por ello el inundo moderno tiene a su disposición una infinidad de medios técnicos, pero 

no sabe darles sentido ni orientación. La clásica relación entre unes y medios se ha invertido por 

completo, No buscamos ya nuevos y más eficaces medios técnicos, éstos se desarrollan casi auto-

máticamente como afirma Ellul--, sino que nos afanarnos desesperadamente por encontrar nue-

vos fines humanos a nuestras técnicas y por controlar el sistema de los medios artificiales de nues-

tro mundo. En Ortega está el concepto más abstracto y esencial de la técnica: la técnica es la re-

forma de la circunstancia natural. Este concepto sigue vigente. pero no tiene el mismo sentido 

ahora que en el pasado. Mientras la técnica estuvo limitada era un poder controlado y dirigido. 

pero ahora ha crecido a tal magnitud y velocidad, que la acción de reformar el medio natural no 

sólo no está controlada ni dirigida. sino que ha sido terriblemente violenta e incontrolada; ha 

escapado de toda previsión. La enorme diferencia cuantitativa entre la técnica antigua y la técnica 

moderna nos indica una diferencia cualitativa. No obstante, el concepto orteguiano de técnica es 

el punto de partida necesario, pero es el más abstracto e indeterminado. Podemos decir que el 

concepto orteguiano de técnica es todavía instrumentalista. 

De esta caracterización abstracta podemos saltar. más adelante. a los atributos esenciales de 

la técnica. Hay que señalar que la historicidad de la técnica enfatizada por Ortega nos ha condu-

cido a tomar conciencia de la artificialidad y del equilibrio inestable del mundo técnico. I.a técnica 

no sólo tiene historia, es historia.1"6  Ortega ha distinguido tres periodos de la historia de la técnica 

(técnica del azar, técnica del artesano y técnica del técnico), los cuales son más amplios que los 

de Mumford. Heidegger, por su parte, distingue dos grandes periodos: el de la técnica poiética y 
el de la técnica provocadora de las fuerzas naturales. 

Ileideguer descubre que la técnica es tina relación hindamental del hombre con el ser. Pero 
Heidegger distingue entre tecntca y t'SCI1Cicl de la técnica: la técnica es el conjunto de las acciones 
humanas, pero la esencia de la técnica es el poder de desocultamiento que no proviene del hom-

bre, sino de la relación de éste con el ser. En este sentido, la esencia de la técnica es un poder del 

cual nos servimos pero que no nos pertenece. aso, la técnica en conjunto es un poder humano y 
no humano. En esta ambigüedad, Ileidegger advierte los peligros para el hombre moderno. 

querer dominar la esencia de la técnica el hombre puede ser totalmente dominado y 

descualificado por un poder que no le pertenece, el peligro es que el hombre deje cualquier otro 

1'16  Esto significa que es producto del hombre y de relaciones humanas, indica también que es variable en el 
tiempo y que cambia de forma transfigurando, a su vez, a la sociedad. No obstante, los caracteres actuales de la 
tecnica nos obligan a plantear una nueva cuestion: la tutuca esta destruyendo la estructura de la lustona porque su 
poder no obedece ya a un proyecto histórico de hombre. Véase Cap. sobre Ortega y 2a. parte, 1. 
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modo de relación con lo real que no sea el modo técnico, y de esta manera pierda la relación 

esencial con el ser. Esta tensión se ha manifestado históricamente en dos determinaciones funda-

mentales: la desocultación poiética y la desocultación provocadora, La idea de que la técnica es 

un instrumento que el hombre puede dominar proviene del mundo antiguo del desocultamiento 

poiético y aún en nuestros días persiste. Esta idea que I leidegger denomina concepción antropo-

Iónico-instrumentalista es el principal obstáculo para acceder a una relación auténtica con la 

esencia de la técnica. Existe una relación ambigua y misteriosa con la esencia de la técnica, 

Heidegger insiste, parece que por primera vez, en superar la concepción instrumentalista de la 

técnica y dejar de pensar en ella como un objeto de uso. La técnica no es ya un instrumento neu-

tral al servicio del hombre. 

Ellul, por su parte, describe y estudia las condiciones que permitieron la victoria final de la 

técnica sobre la civilización. Ellul distingue claramente entre la técnica premoderna y la técnica 

moderna, aunque matiza las diferencias de la técnica en distintos periodos de la historia antigua al 

siglo xtx y xx. Ellul deslinda definitivamente el concepto de técnica de toda noción cositicante e 

instrumentalista y establece que la técnica no se reduce a máquina y mecanización.h" Su aporta-

ción más significativa es la determinación de los ocho atributos esenciales de la técnica moderna, 

los cuales no dejan de ser polémicos y problemáticos, sobre todo, aquellos que expresan el 

carácter autónomo de la técnica: autocrecimiento, automatismo de la elección y autonomía.'" 

Para nosotros lo más significativo de estas determinaciones es que podemos ya pensar la técnica 

moderna a partir de dos conceptos esenciales: poder y rozón. La técnica es poder, no es una 

fuerza natural que simplemente utilicemos, es una fuerza histórica que requiere del trabajo vivo y 

de la inteligencia humana, pero que mantiene un dominio sobre el hombre mismo. Digamos que 

tanto el poder productivo del hombre en sociedad, como su inteligencia y capacidad de 

organización racional, están enajenados y se expresan de manera objetiva y cositicada, autónoma. 

en el poder de la técnica,109  De esta manera, en la misma medida en que aumenta el poder de la 

107  El concepto de técnica de Ellul es el mas amplio y completo, pero también se le ha criticado por ello. 
Vease la detinicion de su concepto al inicio del capitulo antenor. 

" Lit auluuuluía de la téciudi lntt significa que el uui k, rtIllvitli e atiloillitikdIllotfic sin eNfilellt0 
ni que el mundo técnico sea completamente racional y ordenado. I,a autonorma se expresa en el dominio de la uti-
lidad pragmática sobre todas las actividades humanas, y eso significa mayor esfuerzo de todos y cada uno, mayor 
complejidad del mundo y atase( ItiV41 de conflicto entre las antiguas estructuras de la sociedad y las nuevas estruc-
turas técnicas. El duacter autónomo de la técnica es menos claro en Ortega y un poco ambiguo en Heidegger, pero 
es definitivo que la idea de que el poder de la tecmea representa un peligro para el hombre -en lo que coinciden 
nuestros tres autores y otros más- está sustentada en los caracteres autónomos de la técnica moderna 

" Como lo demuestran los análisis de Ellul el poder de la técnica estuvo contenido e incluso reprimido al ni-
vel máximo en las civilizaciones de la antigüedad; a partir de los unimos dos siglos el poder de la técnica no ha te-
nido freno alguno, ahora ella engloba a la civilización entera, y por eso, decirnos que nuestro mundo, distinto esen-
cialmente al mundo antiguo y al mundo cristiano medieval, es un mundo Meniro 
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técnica, disminuye la autonomía y la libertad del hombre para dirigir y controlar su destino, El 

poder de la técnica es una forma objetivada del poder que pertenece a la colectividad, a la 

producción social, al trabajo común, a la especie, pero no al designio libre de los individuos. 

entonces tenemos una comunidad espiritual enajenada de sus vinculos orgánicos y vivos; la 

comunidad histórica humana es ahora una semi-especie, una colectividad o colección de 

individuos aislados que eventualmente se unen en fines comunes, pero que trabajan disociados. FI 

poder de la técnica es autónomo gracias a la enajenación poderosa y universal de la sociedad 

humana. Si la producción humana y la capacidad del trabajo no significan sólo fabricar lo 

necesario para la vida, sino crear y recrear una sociedad y un mundo, la técnica, como poder 

productivo autónomo, tampoco produce sólo cosas para el consumo, no se reduce a la 

producción económica, y por ello genera y reproduce también una serie de relaciones sociales y 

un orden de cosas, en suma, produce un mundo o un nuevo escenario artificial en el que vive el 

hombre. 1 10  

Pero seguramente nos preguntamos: ¿quién gobierna el mundo técnico? E identificaremos 

grupos o clases sociales de poder, naciones, etc. Pero la cuestión del poder ha cambiado de signo, 

ahora hay que preguntarse ¿qué es lo que gobierna en el mundo técnico? La técnica es en sí mis-

ma un fenómeno político, en tanto que es un sistema de organización, conformación y estructura 

de relaciones del poder en la sociedad actual. Que haya personas que detentan el poder y que las 

desigualdades se acentúan y que los conflictos sociales crecen, es consecuencia del poder central 

y hegemónico de la técnica. La técnica es el poder político más efectivo, y no es una fuerza 

ideológica. T a técnica domina como acción política las directrices de la economía mundial y la 

conformación del estado moderno. La técnica es el medio más eficaz de coacción, innovación y 

cambio social. Pero no es un medio de coacción dirigido y usado por alguien. Es coacción y 

determinación sobre el trabajo, el movimiento, el pensamiento. las ideas, las esperanzas y los te-

mores de toda la gente. Y todos nos estamos rindiendo a este poder hegemónico en todos los ni-

veles de la actividad y la relación social. Cada vez más, gobernar un pais se convierte en decidir 

las acciones iécnicainenie necesarias. Si la política, como ejercicio argumentado del poder e inte-

racción de fuerzas y elementos sociales, no se ha convertido aún en una técnica, es porque la 

técnica es ella misma acción política y está suplantando a toda forma tradicional de hacer política. 

El sistema del mundo técnico es la estructura de un nuevo tipo de civilidad en la que están va in-

mersa la mayor parte de la población mundial. Este proceso se ha producido sin ninguna resis- 

110  Esta es la razón por la cual el concepto de técnica es tan amplio como sus manifestaciones mundanas. 
Como Elhil lo señala. la teenica se ha expandido a todos los ámbitos de la actividad humana y no se reduce a ser 
producmon mecanizada. I,a Menten es el poder de producir y reproducir el mundo y de determinar relaciones hu-
manas y el sentido de toda actividad posible. 
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(cuja, gracias a la ideología de la neutralidad de la técnica que ha desarticulado las limitas de 

participación o discusión social sobre la técnica y que ha sumido a las naciones en un 

"sonambulismo" técnico. La idea de que la técnica es controlada por el hombre y sirve a fines 

sociales y,  económicos bien defutidos, es ya una pura ilusión política y es una ideología perniciosa, 

que asumen tanto las derechas como las izquierdas; lo (mico que ha logrado esta concepción ins-

trumentalista en el terreno político es desarticular la conciencia individual y desarmar la capacidad 

de movilización social. Nos quedaremos soñando y esperando los grandes adelantos de la técnica 

para elevar nuestro nivel de vida y vivir en una sociedad más ordenada y pacífica; el sueño 

tecnológico es ahora uno de las más burdos y tenibles initos.111  De esta manera, existen en el 

mundo político ciertas condiciones. limitaciones y requisitos del funcionamiento del sistema del 

mundo técnico que determinan las decisiones políticas de los gobernantes y en el que predominan 

la coacción de la necesidad y del imperativo técnico. Existen grupos de poder y ciertas ideologías 

que se aprovechan de la ilusión del progreso técnico, no hay duda, y una clase politica que de-

fiende su posición para obtener prerrogativas. ventajas e inmunidad ante las leyes. pero quien 

gobierna realmente es una ciega necesidad técnica que se impone por todas panes y a todas las 

naciones en el sistema del mundo técnico. 

TEORÍA CRITICA D/II, 	NDu TECNIC0112  

La técnica es politica; con ello no queremos decir que esté al servicio de tal o cual doctrina 

política, pues hace mucho tiempo que la doctrina política y económica dejó de tener contacto con 

la realidad mundana. Y la realidad del mundo está dominada por el imperio de la técnica. Política 

de la técnica es dominio técnico sobre la vida social y sobre la libertad del individuo. Este domi-

nio es inherente a la naturaleza de la técnica moderna. Si para Ileidegger la técnica moderna 

conminaba y emplazaba a la naturaleza para que rindiera sus energías y sus recursos. la técnica 

moderna también domina y emplaza a la sociedad. al hombre mismo. para que rinda con su tra-

bajo, mantenga activo el sistema mundial y se someta al orden. la disciplina y el ritmo del desa-

rrollo técnico. Para comprender la naturaleza de la dimensión politica de la técnica es necesario 

que sistematicemos sus principales determinaciones. Éstas las elaboraremos a partir de las ideas 

111  Obviamente, las clases políticas del mundo utilizan este mito para C011tielVill los privilegios y el control de 
los gobiernos; la politica ha sido tambien un habil manejo de las esperanzas y los temores de los hombres, y ss algo 
ahora genera de manera eficaz las dos cosas es la técnica. Pelo no se piense que utilizar el mito del progreso técnico 
en thvor de ciertos intereses sea hacer política, en verdad parece que ha llegado el fue de la práctica política. 

"2  Sobre estas reflexiones de la técnica como poder y razón, es decir, como fenómeno político mundial. 
veanse tos  capítulos  ). o y 7  del hbro de Langdon Mima. Ternologia autónoma. En esta parte seguimos las ideas 
de este autor, ro rganizando tos atributos descritos y refiriendo a los caracteres sefialados por 
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de Ellul y de Winuta, que no coinciden Cn lodu.1 " Cada uno de nosotros podría encontrar mas 

determinaciones, características o fenómenos mundanos del poder de la técnica. pero pensamos 

que éstas son las más esenciales, por ello las hemos denominado atributos de la si43lanCitl técnica 

del mundo. Todas son formas de poder y coacción y todas son formas de racionalización a gran 

escala, social, nacional, mundial. Esto es, todas estas determinaciones expresan la doble natura-

leza de la técnica moderna: poder y razón, poder de racionalización o racionalización del poder. 

Los individuos quedan inmersos en este sistema mundial a la manera de componentes vivos en un 

mundo objetivado y muerto que cobra vida sólo por el trabajo activo y constante del elemento 

humano, 

Sigamos un comentario de Ellul y tomémoslo en sedo: "la técnica es la sustancia misma de 

la vida social". La técnica es la sustancia de un mundo que es esencialmente técnico. Aqui debe- 

, y 

	

	 mos entender sustancia como swelo, movimiento, autodeterminación, autonomía, a la manera de 

Hegel o de Spinoza. Sustancia es causa sui. Para Ellul, la técnica se engendra a si misma, pero 

hay que advertir que sólo persiste a través de sus modalidades mundanas: es una sustancia que 

tiene diversos atributos y que se despliega en una infinidad creciente de modalidades interconec-

tadas e interdependientes. La técnica no es la suma de las técnicas, el mundo técnico no es un es-

pacio absoluto newtoniano en donde tenemos que ubicar a las técnicas; el mundo técnico es una 

sustancia que se autodetennina y se diversifica en distintas modalidades de poder y acción. Por 

ello, los atributos esenciales de la técnica no pueden ser predicados más que analógicamente 

cada modalidad particular de la técnica. Pero los atributos esenciales de !a técnica no podemos 

inferitios por inducción. Si creemos que el mundo es tina colección de técnicas, que la singulari-

dad de las acciones técnicas es lo único real. nunca comprenderemos la sustancial unidad del fe-

nómeno técnico. La unidad se manifiesta en lo diverso. La técnica es sustancia y tiene un poder 

de autonomía, pero es una sustancia muerta que sólo cobra vida gracias al trabajo y a la energía 

del hombre y de la naturaleza. Su fuente de energía es la vida misma. natural y humana, que 

mantiene subordinadas; la técnica vive de la muerte de la naturaleza y del hombre: vive de la ob-

jetivación del trabajo y de la cosificación de la energía del mundo natural. Spinoza y Hegel ha-

blan de Dios como sustancia, para Spinoza es causa sui, sustancia única, perfección de ser, para 
!leed, sujeto absoluto que permanece y se determina en sus cambios, fine evoluciona histórica.. 

mente. se objetiva y se recupera como autoconciencia absoluta. Nuestra analogía es solamente 
hirma!: la técnica como sustancia no es, pues. una sustancia viva y espiritual. es más hien su ne- 

------------ 
113  Desde luego, lo más problemático en Ellul son los atributos que denotan la autonomía absoluta de la 

técnica. autonomía, automatismo y autocrecuniento. Podemos "suspender" la aseveración de los dos últimos, pues 
el desarrollo de la técnica no es tan lineal y automatico; pero en cuanto al primero, hay que interpretarlo con 
detenimiento., la autonomsa de la técnica se muere de todos los demas caracteres y es proporcional a la magnitud de 

enajenduloii del t'abajo, la inteligencia y el poder humanos. 
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gación mundana. pero es sujeto, aunque no "subjetivo", no espiritual; en ella las cualidades de la 

vida y del sujeto están subordinabas a su poder, están objetivadas y enajenadas. La técnica es 

sustancia porque no existe otra entidad en el mundo con un poder similar al suyo. Es poder 

totalitario, por encima del cual no hay otro dentro del mundo humano, [ni la sociedad, que está 

desarticulada, ni las ideas, que carecen de vitalidad, ni la naturaleza, cuya función no es dominar, 

ni la razón, que está escindida], pero no es ni una liierza de evolución natural ni un peldaño más 

en la evolución espiritual de la humanidad.114  Pasemos ahora a las determinaciones esenciales o 

atributos de la técnica." 

I.- Artificialidad 

La humanidad ha entrado en una nueva fase de la historia, por primera vez vive en un 

"paisaje artificial", por primera vez su mundo no es natural, sino esencialmente técnico, En la ac-

tualidad, las funciones, las relaciones, los grupos y la personalidad individual en la sociedad están 

sometidos a la manipulación e intervención de la técnica. No queda nada, ni natural ni natural-

mente humano y social. que no sea manipulado por la técnica. Una consecuencia inmediata de 

que nuestro mundo sea artificial es que la responsabilidad del ser humano crece enormemente. 

Este inundo no se mantiene en equilibrio por tuerzas naturales. hay que regularlo. planearlo. di-

rigirlo, y en ello están los más graves problemas de la actualidad y del futuro. Pero no sólo tiene 

el hombre la responsabilidad de mantener y regular su propia casa, sino que debe asimismo asu-

mir la responsabilidad de mantener en el mayor equilibrio posible al planeta entero. No hace falta 

decir que en ello hemos fracasado rotundamente y apenas nos hemos dado cuenta. El precio del 

mundo artificial es el gasto incesante por la renulación y el equilibrio de factores que ya no son 

naturales; ya no podemos apelar, como los economistas clásicos, a las "tuerzas naturales del mer-

cado" y a la -mano de Dios" para preservar nuestro mundo. Es responsabilidad nuestra. I .a arti-

ficialidad del mundo técnico no es una determinación absoluta sobre nuestra vida. pero tampoco 

114  No nos aventuremos a especular que la era del mundo tecnico es una transicion hacia una nueva era de re-
surgimiento espiritual del hombre. Si reparamos un poco en el problema. el mundo técnico nos pone en una encm-
eijada: es preciso redefinir todas nuestras ideas y categorías para poder reorientar nuestro curso en el mundo y en-
contrar una nueva manera de afirmar un destino propio. El único dato que nos proporciona el mundo técnico es la 
nueva dimensión de una responsabilidad humana sobre el planeta entero, sobre el destino del mundo; pero en ver-
dad, nada está predeterminado, la evolución de la técnica no tiene ninguna finalidad histórica, es ciega ante el por-
venir e indiferente a los fines del espíritu. 

115  Para los caracteres de universalidad y autonomía, véase el capítulo anterior sobre Ellul. Winner no 
menciona los caracteres autonomos de los que habla Ellul (automatismo, autocrecuniento y autonomía), pues no 
comparte que el sistema técnico mundial sea completamente autónomo. El carácter más polémico de los (Luc. 
menciona Ehl es el de autocrecinnento, esto es, la evolución de la técnica no es lineal ni automática y ciertamente 
está todavía intenelacionadd con una variedad de Idetuies sociales e históricos. Suspendamos pues id animación 
del autocrecimiento y del automatismo de la eleccion tecmca, pero no el carácter timdatnental de la temen 
moderna: la autonomía. 
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hay que pensar que nosotros tenemos controlado y planeado el proyecto del mundo artificial. Esta 

ambigüedad es la clave del problema que intentamos resaltar. 

2.- 1?acionahdad 

El concepto de razón se ha vuelto equívoco. Por lo menos podemos referir dos significados: 

la razón como logos, como razón discursiva y dialógica; y la razón como ratio, cálculo y discer-

nimiento, análisis y orden. La técnica es razón, pero no es una razón dialógica y comunicativa, es 

razón como función de dominio, es racionalización de la actividad, emplazamiento y conminación 

de la naturaleza y de la sociedad, explotación y extracción de energía vital de la naturaleza y del 

individuo humano. Es tanto una manera de actuar corno una disposición de las cosas. incluyendo 

al hombre, en un orden mundano. No existe mundo sin un orden racional, no existe mundo que 

no tenga su razón suficiente. La técnica es la razón suficiente del orden de nuestro mundo, no su 

razón última, pero si la razón que ordena la reorganización de su estructura, su movimiento y su 

configuración. 

racionalidad técnica es la formalización de toda actividad para obtener la máxima eticacia 
en sus objetivos y resultados. La técnica reduce hechos, fuerzas o medios a un esquema lógico. 
La racionalidad técnica es la búsqueda de la mayor eficacia posible, independientemente de los 
efectos o consecuencias sociales que, muchas veces, son indeterminables. Pero la técnica no es la 

vieja racionalidad práctica de la adaptación de los medios a los fines, no es la vieja forma de la 
prudencia, ni un cálculo de lo que puede ser realizado o no. De hecho, no existe prudencia alguna 
en la técnica, lo único que impera es una necesidad pragmática y económica. El único limite del 
poder de la técnica es lo imposible y lo no económico. Las propuestas éticas de evaluación de 
técnicas se basan en postular una forma de prudencia que regule y limite los alcances incontrola-
dos del poder técnico. Esto no será nunca suficiente, pues la prudencia y la razón dialógica han 

sido excluidas de la racionalidad técnica; ella es poder absoluto. 
Para los tecnólogos cualquier concepto de nacionalidad se reduce a este método de obtener 

la mayor eficacia y econoinia posible en cualquier actividad. Este concepto predomina en el len-
guaje común, ya no entendemos la razón como logos dialógico y comunicativo, mucho menos 
como prudencia comunitaria. Para nosotros el concepto de razón técnica tiene una dimensión aun 

más esencial. Significa que este nuevo mundo ha heredado del anterior el carácter racional de ser 

un orden mundano. pero ha eliminado los principales rasgos de la evolución histórica del espíritu: 

la autoconciencia. la libertad y la responsabilidad. La nueva razón que gobierna al mundo se 

encarna en el poder de la técnica, esta nueva razón es cálculo preciso, manipulación exacta de 
datos, números, materia, organismos, personas. La nueva razón es anónima e impersonal. 
racionaliza pero es irracional, no responde ya a ninguna dimensión de diálogo. Por ello. la 
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limitación del poder técnico por una prudencia social es el mayor reto político y jurídico de 

nuestro tiempo. Luchamos contra una racionalidad poderosa a la que nos hemos subordinado sin 

darnos ,:uenta d dio, pero esta racionalidad pragmática no puede ser controlada facihnente.116  

3.- Magnitud y concentración (Ellul: encudenWiliCri10 progresivo, elección técnica) 

La técnica moderna se distingue de toda técnica anterior por la magnitud de su crecimiento, 

diversificación y concentración de medios. Pero las técnicas modernas, las más importantes y 

dominantes, no son meras herramientas, son sistemas a gran escala que movilizan y manipulan 

enormes cantidades de energia y de recursos. que concentran enormes capitales para ser cons-

truidos y que extraen trabajo de abundante mano de obra especializada [técnicos de alto nivel, 

expertos en ciertos sistemas, obreros calificados, obreros y operarios en general, etc]. Desde 

luego, subsisten las formas instrumentales de la técnica, pero son vestigios vivos de un mundo 

pasado que ya no existe. 

La operación a gran escala es una necesidad funcional. I.as ciudades son ya megalópolis que 

requieren servicios y productos en volúmenes enormes. Sólo una red de sistemas técnicos a gran 

escala es capaz de mantener un mundo artificial y sólo asi es posible sostener la demanda de ne-

cesidades cotidianas. Desde las redes de abastecimiento de agua. drenaje, energia eléctrica, redes 

telefónicas. distribución de productos y combustible, etc. Los sistemas técnicos son, a su vez, una 

concentración de gran densidad de elementos y subsistemas, herramientas y otros artefactos téc-

nicos, junto con dispositivos sociales y componentes humanos.'" 

3.1 EXTENSIÓN. Un carácter derivado de la magnitud y concentración de los sistemas técni-

cos que integran las redes funcionales del mundo técnico, es la extensión no orgánica de los órga-

nos sensores y de accion. Ya es vieja la idea de que la técnica es una extensión de nuestro cuerpo 

y de sus capacidades sensibles, perceptibles y motoras. Podríamos clasificar las técnicas existentes 

según el órgano humano que potencian y superan. Pero debemos advertir que estos órganos po- 

" Esta caracterización de la racionalidad técnica ha sido desarrollada por Nicol en Cl porvenir de la 
filosofia. Por ello, dedicamos la segunda parte del estudio al análisis de este tema. Debemos advertir que no 
encontramos una concepción similar a la de Nicol en otros autores. No se confunda el colmo) de "razón de 
fuerza mayor", con el de "razón instrumental" formulado por Horkheimer. La razón no es instrumento ni de la 
técnica, ni de la ciencia, ni del hombre. Es orden, configuración, estructura del mundo. La razón no ha sido 
instrumentalizada por una ciencia pragmática y por la técnica, sino que el nuevo orden del mundo está regido por 
una nueva modalidad de razón autónoma, ajena y propia al hombre. 

117  Winner dice al respecto: "El mundo artesanal —el mundo en donde solo existen la tecnica mas el aparato-
ha desaparecido. El aparato, la técnica y la organización son interdependientes, es decir, recíprocamente necesarios 
para el correcto funcionamiento mutuo. Ésta ha llegado a ser la condición sine qua non de todas las grandes técni-
cas en el campo de la producción, las comunicaciones, el tunsporte, la agricultula y otros. Y aunque todavía que-
dan algunos campos pequeños y aislados en los que este tipo de tecnologia interconexa nn es comente, esos casos 
son en la actualidad una excepción". Tecnología autónoma. p. 190 
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tenciados no son nuestros, pertenecen al cueipo del mundo técnico, son sus órganos motores y 

sensores, reguladores y controladores. En este sentido, las técnicas nos permiten realizar cosas 

que antes no habrían sido posible: volar, comunicarnos de continente a continente en segundos, 

etc.; podemos decir también que usamos, disfrutamos y obtenemos provecho de los fabulosos 

medios técnicos de nuestro mundo. No podemos ya imaginar la vida sin alguno de egos medios 

[vehículos, enere.ia eléctrica, aparatos de telecomunicación, etc.]. Estas redes de medios técnicos 

han reestructurado el medio y el espacio vital, transformando y adaptando la conciencia del hom-

bre a la celeridad del movimiento interno del inundo técnico y a la espacialidad mecánica de sus 

campos funcionales [piénsese en las avenidas y autopistas en las grandes ciudades, en la confi-

guración espacio-temporal de fábricas, escuelas, edilicios, eic., por todos lados la vida del 

individuo debe adaptarse a condiciones técnicas, que no siempre son opcionales, libres y elegidas. 

En cualquier momento algún medio es agresivo o absurdo, algún aparato no funciona, algún 

sistema se estrella o explota, etc.]. 

3.2 INTERCONEXIÓN COMPLEJA. El mundo técnico es un sistema de creciente complejidad. 

El mundo es una interconexión creciente entre los diversos y distintos subsistemas técnicos. Estas 

estructuras artificiales. que de ninguna manera se interconectan naturalmente como los tejidos, los 

órganos y los huesos en el organismo vivo, plantean numerosos problemas prácticos de regula-

ción. control y supervisión. Ningún sistema técnico puede ser absolutamente autorregulado. La 

cibernética ofrece la promesa de poder autonegular cualquier sistema por complejo y grande que 

sea, pero todavía es necesaria la presencia del ser humano como eterno guarda-sistemas técnicos. 

En algunos casos, como en una planta nuclear de energía, la regulación es una cuestión de vida o 

muerte. 

3.3 DEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA. El funcionamiento de cualquier sistema o subsis-

ten' técnico se basa en la colaboración sincronizada y ordenada de partes que interactúan entre 

si. El principio mecánico del agregado de palles sigue siendo eficaz en el medio técnico. Nuestro 
mundo técnico dista mucho de tener una organización 	Los giulitka sisionds 	m.:- 
cánicos. La dependencia de sistemas y la interdependencia de los componentes se ha extendido a 

escala nacional y a escala mundial. Pero la dependencia mundial de los grandes sistemas técnicos 

[últimamente el sistema financiero es una muestra de ello], no significa la interdependencia y co-

municación de los seres humanos o de las naciones entre si. No todos los componentes de este 

gran sistema mundial son igualmente importantes y necesarios. Una sociedad mundial totalmente 

interdependiente carecería de jerarquías o de clases. Pero lo cierto es que este es un ideal impo-
sible, el gran sistema técnico del mundo es un orden rígido de jerarquías en los que unos están 

por encima de otros. Los componentes que toman decisiones y cuyas acciones marcan direccio-
nes en los demás sistemas, son más imprescindibles que los que están al cuidado de una tj.:ni,:a 
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secundaria o en un sector de poca productividad o importancia. La estructura jerárquica puede 

aplicarse un el interior de una nación, así como a la organización mundial de la técnica. 

3.4 DivisioN l'IZAUMENTACION. La técnica cumple sus objetivos analizando los componen-

tes del mundo, desmontado sus estructuras naturales para volver a organizarlas en el sistema pro-

ductivo. I..a técnica es analítica, divide, fragmenta todo material, todo movimiento, toda estruc-

tura, social o natural, para recomponer el mundo a partir de estructuras artificiales. El poder de la 

fragmentación técnica se expresa tanto en la división y especialización creciente del trabajo, como 

en la mecanización de cualquier actividad productiva o no. en la que quedan integrados, partes 

sobre partes, aparatos, dispositivos sociales e individuos. "Podríamos decir que si la división del 

trabajo es la base de la revolución industrial, la división de toda la realidad es el fundamento de la 

revolución tecnológica". 118  

4.- Centralización 

La necesidad de controlar diversas operaciones de un sistema a gran escala impone un con-

trol central como si fuera un centro nervioso en un organismo que no es orgánico. I.a centraliza-

ción se impone como una necesidad, a la cual debe subordinarse todo sujeto y todo dispositivo 

social. La dependencia de un centro organizador y controlador está presente en todos los grandes 

sistemas. Este fenómeno implica una ambigua situación de responsabilidad delegada y a la vez 

aswnida. 

5.- Posibilidad de apraxia 

Winner llama apraxia al peligro constante en las redes técnicas a aran escala de disloca-

miento y bloqueo del fiincionamiento, por el cual, todo el sistema entraría en un caos o en un 

colapso definitivo. La posibilidad de una crisis tecnológica a gran escala es una preocupación 

constante. Está posibilidad se deriva de los caracteres que hemos mencionado antes 

—centralización y dependencia creciente—, si un sistema falla desde su núcleo regulador, todo su 

funcionamiento puede venirse abajo. El correcto funcionamiento de los sistemas técnicos se con-

vierte en una imperiosa necesidad de vigilancia y regulación, es un imperativo técnico que alcanza 

una dimensión moral en los individuos que están a cargo de las funciones directivas de super-

visión y regulación. 

118  Winner. Tecnologia autónoma. p I R3 
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El inundo técnico representa una witquista sobre el medio natural, el hombre se ha liberado 

de la coacción natural del medio ambiente, pero se ha sometido a una subordinación igualmente 

poderosa. Para lograr la conquista de la naturaleza hay que pagar un precio alto: 

El ideal de la técnica científica nos promete algo que siempre se había considerado imposible: 
la combinación de una riqueza inagotable con la liberación del trabajo. 1...] "El hombre nunca 
se pregunta qué tendrá que pagar a cambio de su poder —observa Ellul-. Esta es la cuestión 
que debemos plantear". La respuesta, Ellul lo evidencia a cada página, es clara. El verdadero 
precio es la pérdida de la libertad."9  

La teoría política de la técnica establece así los limites del control técnico. Su crítica señala 

un punto más allá del cual la técnica ya no libera al trabajo ni fortalece a la sociedad en sus fines 

y aspiraciones más soñadas. En su evolución persistente, la técnica llega a un punto critico, des-

pués del cual tiende más a impedir y subordinar los fines humanos de los individuos y de la so-

ciedad, que a emanciparlos de sus limitaciones y necesidades naturales. 

La transformación tecnológica del mundo implica una reconversión y reorganización artifi-

ciales. Se gana en funcionalidad, pero se pierden los caracteres naturales de los elementos. El 

mundo de estructuras y procesos artificiales sustituye al mundo de estructuras naturales, en la 

sociedad y en la naturaleza misma. La técnica transforma el trabajo, el modo de producción, el 

ambiente, el medio urbano, la organización social, y la red de interconexión de enlaces, 

comunicaciones, transportes, significados, etc. Aunque el mundo técnico todavia presenta una faz 

mecánica en sus estructuras, podemos ya avizorar la intervención en la naturaleza orgánica, en la 

constitución biológica del hombre y la fusión de componentes orgánicos con componentes inertes 

y mecánicos para generar una nueva modalidad de artefactos e interconexiones electrónicas. 

Todas estas perspectivas alientan los mitos de una técnica humanizada y de máquinas 

"inteligentes" que emulen a los seres humanos. Pero tampoco la critica del mundo técnico se 

asienta en b idea banal de que los hombres se mecanizan, se convierten en robots y los máquinas 

los dominan. Esta idea deja inalterables las características del ser humano y de las viejas máquinas 

mecánicas. Las perspectivas futuras apuntan a una integración y fusión ente lo orgánico y lo 

mecánico. Si el mundo técnico tiene más posibilidades de desarrollo y expansión, la siguiente 

etapa debe ser lograr un funcionamiento orgánico de todos sus sistemas, incorporando elementos 

vivos en los componentes artificiales. El hombre se transformará, no estará seguramente 

compuesto con partes mecánicas, no será un cyborg, sino que lo orgánico se convertirá en el 

119  /bid_ p. 187 
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medio eficaz de encadenamiento técnico. Y esto es posible en principio, precisamente porque ni 

la naturaleza ni el ser humano son una realidad estable, estática e impenetrable. No existe una 

"naturaleza" humana, no existe un diseño inmutable. liemos descubierto la gran maleabilidad e 

inestabilidad de todo lo orgánico y lo vivo, del hombre, la sociedad, la cultura y la naturaleza 

material y orgánica. Y estas características son las que ahora fundamentan la amenaza del 

dominio absoluto de la técnica sobre la vida. 

Asi pues, no se critica al mundo técnico porque ataque y destina una "naturaleza humana" 

perdurable e inmutable, sino porque impide que la transformación del hombre sea libre y con-

forme a un designio histórico que integre una comunidad más ordenada y racional, Sucede todo 

lo contrario, lo que se sacrifica en aras de la evolución del poder técnico es precisamente la inde-

pendencia y la autonomía del desarrollo humano; la capacidad histórica de autotransformación se 

está perdiendo en aras del poder de las estructuras artificiales del mundo técnico. Lo artificial de 

la técnica se contrapone ahora a la transformación histórica del ser humano. El hombre no es más 

que lo que hace de sí mismo, pero este hacer ya no le pertenece, ni en el diseño ni en la finalidad, 

pertenece ahora al poder de la técnica. 

Como dice Ellul, este mundo es unitario y cerrado, no acepta divergencia, disidencia y alter-

nativas. Los critivos de la sociedad iéiaiica sun los ineunociastas que se ievelan curda el poder 

sagrado de transformación artificial del inundo. La técnica tiene el poder de sistematizar e integrar 

todo lo no técnico, pues en el sistema de la técnica no todo está integrado, y no todos estamos 

integrados, pero eso no significa que el poder de la técnica no sea efectivo y dominante. Ni el 

orden tecnológico ni ninguno de sus componentes significativos pueden "tolerar" durante mucho 

tiempo una oposición, un thncionamiento defectuoso o una peculiaridad no técnica. [Por ello, las 

propuestas de tecnologías limpias y "adecuadas" no han sido más que voces en el desierto]. El 

sistema devora todo lo que no está sistematizado. Incluso las criticas mismas. Este proceso de 

sistematización forzosa, violenta o no, descompone lo que no se integra al sistema del mundo 

técnico, la sistematización técnica encuentran siempre los incdios de resiableecr ci orden. 

Este es el tema de Marcuse, en El hombre unidunensional."° Los medios de dominación se 

han vuelto más sutiles y eficaces. El nuevo orden universal se impone en el interior de las 

20 Según Marcuse, el curso de la historia moderna ha producido un sistema social, un lenguaje y un método 
de conocimiento y un temperamento humano que no permiten una oposición eficaz al sistema. Las tuerzas dialéc-
ticas y ievolucionanas de la sociedad son constantemente desarticuladas por las redes del poder tecnológico. Pero 
Marcuse sigue pensado que la tecnica es un medio que es usado por quienes detentan el poder. En Un ensayo so-
bre la liberación sigue confiando en que resurgirán nuevas filmas sociales que abran el sistema, piensa en los mo-
vimientos juveniles mundiales -el libro fue escrito en 1969- o los movimientos ecologistas y/o feministas. La 
lectura de este texto nos revela la idea instrumental que Marcuse aún sostiene sobre la técnica [y por lo cual no lo 
hemos considerado para este estudio, aunque las ideas del control y del poder son una descripcion fiel del dominio 
técnico sobre la vida]. 
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¡maulas y en todas las actividades sociales, sin implicar ya un choque entre lo humano y lo 

técnico. La técnica ha mediado el proceso de adaptación y ha suavizado, esterilizado el choque 

para que la adaptación de la sida al medio técnico sea casi imperceptible. La teoría crítica del 

mundo técnico cuestiona qué implica una técnica y se concentra no en los "malos usos", sino en 

el sistema de la técnica que contiene un mal desde su estructura misma. Pero no se trata de que la 

técnica esté totalmente separada de los deseos, aspiraciones y necesidades humanas. l.a sociedad 

tecnológica todavía está asentada sobre mitos y esperanzas como el progreso, el bienestar 

económico, la democracia, el uso y la comodidad, el confort y eficacia, etc. Todos estos valores 

pertenecen a la cultura del consumo del inundo occidental. La técnica sólo tiene sustento real 

mediante la creación, reproducción y satisfacción de necesidades humanas, así como de sus 

aspiraciones, esperanzas y sueños más profundos y legítimos; sin duda la técnica cumple la 

función esencial de reproducirlos. Los deseos, la voluntad, las fantasías de los seres humanos 

forman parte primordial del juego tecnológico. Pero todos ellos no son directivos del proceso 

técnico, ni como causas eficientes ni como causas finales. Todos estos factores humanos deben 

adaptarse a los medios técnicos. 

La autonomía del mundo técnico no significa la automatización perfecta, sino que la rela-

ción entre los componentes humanos, las máquinas y los dispositivos técnicos implica procesos de 

adaptación no previstos, no voluntarios, no dirigidos, en el que el hombre y sus fines deben adap-

tarse a las condiciones ambientales, materiales, económicas, del mundo técnico. Esto es lo que 

Winner llama "adaptación inversa" de los fines humanos a los medios técnicos. La técnica ha ex-

propiado así el poder de autotransformación del hombre. Ha enajenado el potencial histórico de 

la humanidad. El cambio social y la transfonnación del ser humano ya no es dirigido por las pro-

pias tuerzas humanas, el progreso técnico es una fuerza que sustituye y desarticula a las fuerzas 

históricas de desarrollo: la producción, el trabajo, las ideas, los ideales, la cultura y la tradición. El 

progreso técnico tiene ahora en sus manos el porvenir de la humanidad, pero no posee un proyec-

to para ella. Así nos sometemos a un constante y acelerado proceso de cambio que no tiene 

rumbo lijo. La interconexión compleja, el encadenamiento sistemático y la interdependencia téc-

nica, sustituyen a las relaciones humanas, a la idea del hombre y a los fines sociales.' 21  

121  Para completar estas reflexiones provisionales véase cap. vi de Tecnología autónoma. Para la cuestión de 
la tecnocracia, cap. iv del misino libro. ''Se han atrofiado los Unes originales, la sociedad ha aceptado el poder de la 
técnica en todos los campos de la vida; ahora las decisiones sociales se basan en la validez de los metodos instru-
mentales de evaluación; se han reestructurado los fines, de modo que se adapten a los requisitos de las técnicas de 
ejecución y medición. Así se elige qué se hará, y cómo, casi por un mecanismo de relojería. Una vez instituidas 
tales condiciones, sólo un extraordinario acto de voluntad puede volver a iniciar el proceso de evaluación, elección 
y accion, pues resulta que en la vida social todas las situaciones se reducen a disponer de un instrumento conocido 
para trabajar y de un con•e.pondiente instrumento para elegir acertadamente." Tecnologia autónoma, p. 226. 
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I. 	El fin de la filosofia y la negación de la historia 

El enemigo de lo libertad de pensamiento no se 
identifica porque no es un hombre, ni un grupo de 
hombres. Es un enemigo sin rostro, una flema 
que reduce el ámbito de las vocaciones humanas. 
Su victoria llegará cuando lo posible ya no sea 
posible: cuando lo que hagan los hombres sea lo 
necesario. 

Después de haber desarrollado el concepto de mundo técnico y de haber advertido su carác-
ter político, reelaboraremos el análisis del fundamento racional de la técnica. En él descubriremos 
la escisión y la oposición entre dos modalidades coexistentes pero contradictorias de razón. La 
técnica ha transformado todos los órdenes de la vida humana, y la razón misma no ha sido la ex-
cepción. En el mundo se impone una nueva forma de racionalidad que es incompatible y contra-
dictoria con la comunidad histórica y la razón dialógica que constituyó el mundo en el que nació 
la filosofia. Por ello tenemos que preguntar ahora cuál es la situación vital en que se encuentra la 
filosofía y cuál es el alcance de su crítica ante este nuevo mundo. En el presente vivimos ya el 
peligro de que la filosofía desaparezca del mundo; porque el mundo y la razón dialógica que fue-
ron consustanciales a la filosofia se están diluyendo. Ante el temor de este posible final trágico, es 
preciso cuestionar las condiciones existenciales que fueron necesarias para el surgimiento y per-
manencia del pensamiento filosófico en la historia. Debemos preguntar ahora por las condiciones 
que hacen posible la existencia de una crítica filosófica del mundo técnico, re-pensando aquellas 
condiciones básicas para el filosofar, que el mundo de hoy parece ya no ofrecer. De esta manera, 
el concepto del mundo técnico puede alcanzar un nivel consciente y autorreflexivo para funda-
mentar una filosofía crítica del mundo técnico y de la nueva razón que lo gobierna. 

En la filosofía de Eduardo Nicol hemos encontrado elementos para reforzar y fundamentar 
la critica filosófica del mundo técnico; sus reflexiones sobre las condiciones mundanas que han 
hecho posible la filosofía y la pérdida de estas condiciones en el mundo actual, nos conducen al 
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análisis del poder técnico en un nivel conceptual de mayor alcance: la técnica está regida por una 

nueva forma de razón, de razón omnipotente, por ello, la técnica es poder racionalizado que el 

hombre no controla y no dirige. 
La filosofía de Nicol ha realizado dos grandes proyectos: una revolución teórica que recons-

truye los métodos fenomenológico y dialéctico heredados de la tradición filosófica y que 
fundamenta el conocimiento científico y precientifico en una metafísica de la expresión;' y una 
reforma ética de los fines vitales de la ciencia en general y de la filosofia, apoyada por una teoría 
del hombre como ser histórica= Además de la pregunta por el ser y el conocer, en toda la obra de 
Nicol ha estado presente la pregunta ¿qué es filosofia? En Nicol se cumple la condición de una 
autorrefiexión filosófica, la cual es autoconsciente de la labor propia de la filosofía y de su valor 
histórico. 

El problema del mundo técnico moderno está relacionado directamente con la pregunta por 
el porvenir de la filosofia que Nicol plantea. Al preguntar ¿cómo es posible hacer filosofía?, Nicol 
descubrió que la filosofla depende del mundo, del mundo histórico. En nuestra época, las condi-
ciones vitales del mundo histórico son inestables y por ello hay que preguntar si será posible se-
guir haciendo filosofía en las perspectivas futuras del mundo técnico actual. Nos preguntamos 
con Nicol si la filosofía podrá sobrevivir, si seguirá rindiendo el mismo servicio que ofreció a la 
humanidad, si sus ideas serán importantes para la vida, o si el mundo técnico podrá prescindir de 
la filosofía y de toda especie de pensamiento reflexivo y crítico, dialógico e interrogante, 
desinteresado y objetivo. Pero, ¿por qué la filosofla no tiene asegurado el porvenir en el nuevo 
mundo? Este cuestionamiento nos obliga a plantear primero si la filosofía es capaz de realizar la 
crítica del mundo técnico, y si posee argumentos sólidos sobre los peligros que ha vislumbrado en 
su estructura. Esto nos conduce a cuestionar los fundamentos que hacen posible que la filosofía 
pueda emprender la crítica del mundo técnico, para después sostener la tesis de que existe en él 
una anomalía histórica y un peligro latente para la humanidad. 

La filosofía no es una fuerza contraria al desarrollo tecnológico ni es incompatible con el 
modo técnico de vida; pero la filosofia está tomando conciencia de la estructura y de las 
consecuencias vitales del imperio de la necesidad en el mundo; en esta perspectiva, ha advertido 
que la dirección que llevan los acontecimientos en este modo de vida, desembocarán en una 
irremediable desaparición no sólo del pensamiento filosófico, sino de toda actividad libre del 

i Tres libros son básicos para comprender el alcance de esta revolución: Los principios de la ciencia (1965), 
Aletttlisica de la expresión (1957, 1974) y Crítica de la razón simbólica (1982), además de la introducción a la 
segunda versión de La idea del hombre (1977). 

Estos últimos temas son el núcleo de la trilogía formada por El porvenir de la filosofía (1972), La reforma 
de la filosofía (1980) y Critica de la razón simbólica (1982). 
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hombre. Lo que la filosofía está advirtiendo es la reducción de las posibilidades vitales: la vida se 

restringe a un solo tipo de actividad y sólo tiene como finalidad la utilidad, debido a esta 
tendencia no sólo será imposible filosofar, sino que el hombre habrá perdido con ello lo más 
valioso de su herencia histórica: la libertad de formar su propio mundo, que significa la capacidad 

de relacionarse con el ser de diversas maneras y de hacer del trabajo un medio de formación 

espiritual. 
Por ello, la relación entre la filosofia y el mundo técnico es una lucha de vida o muerte. En 

ella se ponen en juego dos modalidades de razón; una, la razón histórica, con la cual ha vivido el 

hombre hasta ahora, esa razón que da razón y que la filosofía trajo al mundo; otra, esta nueva 

razón del mundo técnico, una razón que, sin dar razones, fuerza la vida hacia la utilidad, una 

nueva razón que cancelaría todos los logros históricos de la libertad humana, por ser forzosa y 
por imponerse a todos sin designio, voluntad o idea directriz. El peligro para el ser histórico pro-
viene de que la razón está escindida entre la razón discursiva y la razón calculadora, la razón que 
da razón y la razón de fuerza mayor.3  El peligro consiste en que en la perspectiva del mundo 
técnico, una de las dos tendrá que desaparecer; y si consideramos que la razón de fuerza mayor 

tiende a imponerse como un régimen totalitario de mundanidad, la razón que da razón es la que 
está condenada a perecer. La incompatibilidad no está entre el modo de vida técnico y un asce-
tismo filosófico tradicionalista, sino entre la razón discursiva, propiamente humana, propiamente 
libre y responsable, y un mundo en donde impera absolutamente una razón no dialógica, no dis-
cursiva, una mera razón de cálculo regida por el imperativo de la utilidad, una razón enajenada de 
los seres humanos, de sus designios y de sus aspiraciones más profundas. 

Nicol realiza un diagnóstico de las condiciones actuales para el pensamiento filosófico y la 

cultura y formula el concepto de razón de fuerza mayor para explicar cuál es el fundamento de 
este nuevo orden de cosas. Estas reflexiones nos permiten sostener la crítica del mundo técnico y 
recuperar el fundamento vital de la filosofía. La crítica realizada por Nicol está planteada como el 
proyecto de una reforma de la filosofía, cuyo objetivo es recuperar su fundamento ético, el cual 

3  Si entendemos razón como estructuración, configuración, orden y fundamento del mundo, estas dos mo-
dalidades sólo tienen en común que son ratio, cálculo, configuración y emplazamiento del mundo. Pero sus 
finalidades son distintas y no comparten la misma modalidad dialógica, se distinguen porque no comparten el 
logos: mientras que la razón discursiva es obra del designio y de la libertad humana, y ha sido capaz de comunicar 
y de enlazar al hombre con el ser y al hombre con el hombre -por eso decimos que es dialógica y comunitaria-, 
creando y formando una vida racional, una comunidad humana en relación con el ser y abierta a la verdad; la razón 
de fuerza mayor, por su parte, tiene el poder de estructurar y dominar el mundo, pero no forma una comunidad, ni 
comunica al hombre con el hombre, ni al hombre con el ser, no da razones, impone necesidades, no es obra del 
designio humano ni responde a un proyecto de vida. Si la razón misma depende de la comunidad del hombre con 
el ser, y no depende sólo de nuestra pretensión de verdad, la razón de fuerza mayor no depende en absoluto del 
hombre ni es dirigida por éste, precisamente porque impide una relación libre del hombre con el ser y una 
comunidad en la verdad. 
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consiste en el desinterés vocacional de la reflexión metódica. La reforma ética permite que la filo-
sofia adquiera conciencia del peligro de muerte en el mundo contemporáneo, pero que, a su vez, 
recupere la confianza y siga trabajando como lo ha hecho siempre, con la serenidad de que toda-
vía tiene una noble función que cumplir en el mundo. Para nosotros, la crítica filosófica del 
mundo técnico debe tener un alcance más amplio, pues si la filosofía ha de reformarse, sólo lo 
hará si es capaz de emprender y proponer ideas para la reestructuración ética de la existencia 
humana, dotando de conceptos teóricos claros y orientaciones prácticas bien fundadas para 
reorientar las discusiones sobre la técnica y despertar en las generaciones futuras una conciencia 

de la responsabilidad.4  
La base de estas reflexiones es El porvenir de la filoso& (1972); en este libro se muestra la 

contraposición de dos modelos del mundo, a saber, un modelo histórico en que la filosofía 

arraigó y produjo lo mejor de su obra; otro que empieza a definirse, en el que las antiguas condi-
ciones son transformadas por un nuevo orden mundial regido por la forzosidad y la necesidad, 
Los dos modelos coexisten pero éste último amenaza con imponerse. La contradicción entre estos 

dos modos de estructurar el mundo es la base teórica del libro de Nicol. Plantear dicho problema 
significa preguntarse: ¿qué perspectivas tiene la filosofia en el mundo en el que impera el dominio 
de la necesidad sobre la libertad y de la técnica sobre los fines vitales? ¿Qué posibilidades críticas 
nos abre el pensar filosófico para enfrentar la reducción de la vida humana en sus posibilidades 
culturales? 

Lo que Nicol encuentra en el análisis de la situación mundana actual es la aparición de un 
nuevo factor en la historia, es el surgimiento de una nueva forma de razón que está produciendo 
una alteración total de la existencia. Estas alteraciones no son del mismo orden que las producidas 
históricamente como variaciones de la existencia social; estas nuevas alteraciones estarían trasto-
cando esencialmente la relación entre el hombre y la naturaleza, entre la libertad y la necesidad, 
entre la razón y el poder, entre la comunidad histórica y la especie natural. La nueva forma de 
razón no se asimila a la racionalidad teórica cultivada por la filosofía; es, para Nicol, una razón de 
"fuerza mayor" que actúa con la fuerza que sólo puede provenir de la naturaleza, es decir, como 
si fuera una fuerza natural, pero racionalizada, porque es resultado de los logros históricos de las 
ciencias y la técnica que asumieron en la modernidad una misión de poder y dominio sobre el 
mundo natural, más que una función de conocimiento y verdad. Esta nueva razón es mayor por-
que ante su fuerza impositiva —que es la presión de la necesidad natural misma mediatizada en la 
razón— nadie se puede sustraer; esta nueva razón no la dirige ni la controla nadie, es anónima y 

4  Sin embargo, lo que la filosofia no puede ni debe intentar es recomendar planes de concretos de acción, su 
competencia está en el nivel de las ideas y de las concepciones generales de nuestro mundo; en este terreno debe 
ser ubicada la crítica filosófica del mundo técnico. 
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ajena a toda forma anterior de razón y argumentación; por lo demás, no es una razón dialógica, 

discursiva e interrogante, no da idea del mundo ni razones acerca de sus fines vitales. Ésta ya no 

es la razón práctica o pragmática que siempre operó en las deliberaciones prácticas del hombre, ni 
responde sólo al fenómeno de la pragmatización de las ciencias; es decir, la fusión entre la fun-
ción teórica de las ciencias y el interés de dominio pragmático de la técnica sobre la naturaleza. 
No es un fenómeno intelectual de representación del mundo, sino un fenómeno de dominios 
Esta razón es, al mismo tiempo, producto de la obra histórica del hombre -la técnica y las cien-
cias-, pero también es fenómeno de la presión de la necesidad natural sobre el hombre que cobra 
ahora una dimensión de necesidad técnica; es decir, es producto histórico de la razón humana, 
pero no es una fuerza que esté controlada y dirigida por el hombre, ni se propone fines humanos; 
su fuerza máxima la adquiere del imperio de la necesidad natural que ha sido mediatizado en la 
necesidad del desarrollo incontrolado del poder de la técnica sobre la vida.6  

La fuerza de la nueva razón parece estar produciendo una regresión de la comunidad histó-
rica al ámbito vital de una especie natural. Esto significa que el hombre se somete a un nuevo po-
der racionalizado de la necesidad. La nueva razón es eficiente para asegurar la supervivencia de la 
especie humana, pero es ciega ante los fines vitales de las personas; sólo puede mantener a la es-
pecie ocupada en actividades necesarias y forzosas de las que depende la supervivencia de la hu-
manidad, pero no puede dar riqueza y variedad a la vida individual y social. El poder de la razón 
de fuerza mayor es una fuerza nunca antes vista en el mundo; ante él el hombre ha claudicado, ha 
entregado su libre designio y se ha sometido a la necesidad y la utilidad racionalizadas. En nuestro 
tiempo, la fuerza de esta nueva razón impera en la tecnificación de la vida; lo cual, ya lo hemos 
visto, no significa sólo mecanizar la producción, sino organizar y disponer el medio social a través 
de relaciones técnicas. 

Esta modalidad de razón presenta tos indicios de un orden de cosas nuevo y desconocido 
para el hombre que se formó al cobijo de la historia, en tanto ésta fue creación y recreación hu-
mana. La nueva situación vital se caracteriza por el dominio inevitable del orden de la necesidad 

en todos los ámbitos de la actividad humana, la cancelación de las dimensiones libres de la exis-
tencia, sea en el pensamiento, la praxis, el trabajo o la creación artística, y el predominio Malita- 

3  La razón de fuerza mayor tiene que interpretarse como un fenómeno que afecta los fiindamentos mismos 
del ser histórico. ¿Qué se entiende por ser histórico?: el ser capaz de autoconstituirse y variar su forma de ser en el 
tiempo, extendiendo sus posibilidades vitales y sus capacidades para relacionarse con la naturaleza y su 
comunidad. 

6  La técnica es portadora de la fuerza de la nueva razón porque es capaz de disponer, emplazar y conformar el 
medio natural y social. Esta conminación se expresa formalmente en un imperativo técnico que consiste en obtener 
la mayor eficacia posible en cualquier rama de actividad y en transformar todo en una cadena de producción 
técnica. 
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rio de la utilidad sobre la actividad libre, que uniforma la vida en todos los rincones del planeta. 
Este fenómeno se impone por fuerza, mediante una imperiosa necesidad y por ello no surge de 
una doctrina política ni depende de las voluntades humanas, se impone necesaria y universalmen-
te, con una universalidad pavorosa jamás vista en la historia, que suprime la identidad y la indivi-
dualidad de los pueblos y que obliga a los ciudadanos a entrar en un nuevo "contrato social" de la 

despersonalización y la uniformidad vital. El poder de la nueva razón proviene de la única fuerza 

mayor a todo designio humano: la necesidad natural en la forma de un imperativo de superviven-
cia; por tanto, está suplantando a todo poder político y está destruyendo todas las formas de 

planeación y pensamiento auténticamente político y discursivo, racional y comunitario; es decir, 
está suprimiendo toda forma del poder argumentado, de juego racional y dialógico de las relacio-
nes de poder, y desde luego a toda forma de decisión pública. Se impone en el mundo un solo 
poder y una sola fuerza: una nueva necesidad que tiene una fuerza cuasi natural, pero que se 
expresa racionalmente en la tecnificación universal de la vida. 

Para Nicol, lo nuevo no son las necesidades de la subsistencia, sino el hecho anómalo de 
que se impongan como los únicos fines de la existencia social y que determinen la actividad hu-
mana restringiendo la capacidad de decisión libre del ser humano. Nicol piensa que la dirección 
que lleva el orden mundano de la nueva razón significará la cancelación de la historicidad del 
hombre. Esto es lo que expresa la frase "el final de la historia" que vinculamos con el "fin de la 
filosofia". Tenemos, por tanto, que hacer un análisis de lo que significa para Nicol historia o his-

toricidad del hombre para comprender la contraposición entre el mundo histórico y el mundo de 
la nueva razón de fuerza mayor. Esta contradicción no está resuelta ni es posible resolverla con 
un pase mágico de dialéctica historicista. Reflexionando sobre lo que el hombre podría perder se 
comienza a entender qué es lo que posee todavía como atributo original en el mundo, pero nada 
nos asegura que la pérdida no será inevitable o irreparable. 

Nuestra hipótesis es que la esencia de la técnica moderna es la razón de fuerza mayor. El 

fenómeno o la forma de aparición del imperio de la razón de fuerza mayor es el mundo técnico 

moderno. El fenómeno primordial del imperio de la razón de fuerza mayor es la tecnificación 
absoluta de la vida. Esto quiere decir que la técnica ya no es un mero instrumento como en otras 
épocas de la historia y que también ha sufrido una alteración sustancial. Por ello, hemos centrado 
las reflexiones de este trabajo en torno al concepto de técnica7; El mundo técnico como sistema 

Nicol no es explícito acerca de la relación entre técnica y razón de fuerza mayor. Sostiene que la técnica 
presenta un carácter ambiguo: es instrumental pero parece tener cierta autonomía. Creemos que hace falta en El 
porvenir de la filosofa un análisis del concepto de técnica, partiendo fenomenológicamente del modo de estruc-
turación del mundo técnico moderno, y no de una idea abstracta de la técnica como medio o instrumento. P. e.: en 
la página 87 dice: "En el plan de la lucha por la vida, la tecnologia ya no cumple sólo una función instrumental, 
subordinada a la iniciativa política; adquiere cierta autonomía, cuando emprende aquel cómputo de los recursos en 
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autónomo de organización y producción social de la vida, no las técnicas aisladas, ni la suma de 
ellas; el mundo técnico como totalidad de relaciones, como horizonte de actividad humana, tiene 

por fundamento el imperio de la razón de fuerza mayor, tiene por esencia el dominio de la 
utilidad y la imposición de la necesidad sobre la libertad, en todos los órdenes de la vidas El 
imperio de la necesidad sobre la posibilidad y la libertad, y la uniformidad y reducción de la 
existencia en las estructuras del mundo técnico, responden al dominio del imperativo técnico en 
todas las actividades humanas. Esto significa también que la relación entre el hombre y la 
necesidad natural se ha trastocado; la técnica se convierte ahora en la actividad predominante en 
el mundo porque se expande en todas las actividades la necesidad y la utilidad pragmática como 
única finalidad vital. La técnica ya no es aquella actividad productiva que aseguraba los medio 
suficientes de vida para que la cultura pudiera germinar sobre esta base. Es ahora la forma 

predominante de la cultura porque ya no media las necesidades, sino que impone la necesidad 

natural como fm de toda actividad humana; la técnica es ahora un fin predominante porque la 
necesidad natural se impone a las libertades históricas. En la medida en que analicemos el mundo 
técnico desde esta nueva perspectiva, trataremos de determinar y aclarar la doble cara del 
complejo fenómeno que constituye aquella anomalía histórica: mundo técnico, imperio de la 
necesidad, reducción de la vida a la utilidad, tecnificación totalitaria de la vida, razón de fuerza 
mayor, etc. Es preciso realizar una fenomenología de los modos en que se presenta este 
complejo; la fenomenología de la razón de fuerza mayor es, pues, la fenomenología dcl complejo 
que hemos denominado mundo técnico. 

La historia parecería haber llegado a un desenlace inesperado: lo único que le es posible al 
hombre es asegurar, por todos los medios de la técnica moderna, su sobrevivencia, poniendo to-
das sus fuerzas en favor de la utilidad. Se presiente en nuestro mundo una reducción de los fines 
vitales a un sólo fin básico: la subsistencia. Con ello, se hace literalmente imposible toda forma de 
vida o actividad libre que no se destine a la utilidad pragmática. Toda actividad libre representa un 
dispendio y una actividad sin sustento económico, sin reconocimiento social y sin enriquecimiento 
personal. En esta situación, está amenazada la fdosofía como actividad libre del pensamiento; es- 

una escala que supera la indicación de las necesidades locales en cada comunidad". Pero en la p. 89.90: "En toda 
situación la técnica es instrumental y subordinada; el cálculo de los recursos se hace con técnica, pero no lo hace la 
técnica. V.] De suerte que el propio cálculo, aunque su operación sea indiferente, se integra con los demás 
componentes de la situación vital". En La reforma de la filosofo leemos en la p. 275: "La praxis utilitaria (...1 
utiliza el logos de sinteresado de la ciencia para desarrollar la técnica. [...] La ciencia hace posible la tecnologia; la 
tecnología implica una ciencia de la técnica. 1.1 se constituye una realidad vital que ya es algo más que razón pura 
aplicada ocasionalmente: la tecnología es sistema. Este sistema cambia los modos de vida; pero no cambia el 
régimen básico, porque carece de fuerza mayor: el libre empresa de la póiesis". 

8  Cf. capítulo "Ellul: la técnica como sistema autónomo". 
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tán amenazadas todas las vocaciones libres: el arte, la mística y la política, el pensamiento reflexi-

vo mismo, está amenazada, en última instancia, la existencia del hombre como ser histórico, Si 

las condiciones del mundo siguen en la misma dirección y hasta sus últimas consecuencias, segui-

rán existiendo seres humanos, pero ya no vivirán en una existencia histórica; con un pasado y una 

perspectiva futura, un programa de vida por realizar, con una amplitud de posibilidades desarro-

lladas y un incremento en su ser; sobrevivirán, en cambio, como si fueran una especie natural, sin 

opciones de vida y sin alternativas reales en el orden de las posibilidades de su ser, y sin capaci-
dad para formarse una idea de sí mismos y de su propio mundo. El peligro del fin de la filosofía 

está relacionado con la posibilidad de la negación de la historia; es decir, la amenaza de la extin-

ción del ser humano en tanto ser histórico; ser que con su praxis construyó un mundo para habi-
tar en el universo, lo modeló conforme a una idea y a un proyecto de vida que iba variando de 
cultura a cultura, de comunidad a comunidad y de época a época, pero que mantenía la unidad 
indestructible como una creación humana elegida, proyectada, representando un triunfo histórico 
sobre la necesidad natural y un triunfo biológico sobre la rigidez y la uniformidad de otras formas 
de vida social que la naturaleza ha creado. Si el hombre pierde su historicidad, su esencia históri-
ca, pierde su inundo, pierde la praxis como potencia creativa del mundo histórico,9  pierde lo ga-
nado a la naturaleza y a la necesidad impuesta como subsistencia, pierde su capacidad ontológica 
de ser un ser sobre-natural, espiritual, liberado de la necesidad, que se propone fines, que vive 
conforme a ideas y planes y que había sido capaz de comunicarse con el ser y con la naturaleza. 

1- 	 * * * 	* * * 

t: 	4 
	

Nicol comenzó a plantear el tema del fin de la filosofa y la crisis del mundo moderno desde 
1961, en El problema de la filosofía hispánica. El tema del fin de la filosotia lleva a Nicol a una 
defensa radical de la filosofía y a la formulación de una teoria del fundamento ético del pensa-
miento reflexivo. Así, los temas de la crisis del mundo moderno, el peligro del fin de la filosofía y 
la deformación del carácter histórico del hombre, tratados en El provenir de la filosofía (1972), 
se completan con la fundamentación de una reforma ética desarrollada en La reforma de la filo-

sofía (1980); culminada en la Critica de la razón simbólica (1982). En el lapso de la redacción 
de esta trilogía, Nicol reescribe dos sus libros más importantes y sistemáticos: Metafísica de la 

9  Es preciso dotar de todo el sentido ontológico a la palabra historia y comprender que ser histórico significa 
la esencia misma de todas las aspiraciones y esfuerzos del hombre por habitar con su mundo el inundo natural y el 
universo que lo circundan. Perder el mundo histórico es perder la habitación, el arraigo y la conciencia del puesto 
del hombre en el cosmos. Es necesario, pues, entender en el sentido más profundo y más esencial la naturaleza 
histórica del ser humano y relacionar la palabra libertad con la palabra historia, entendidas como potencia de ser, 
impulso vital, capacidad de diversificar la vida y proyectar la existencia más allá de lo dado, más allá de la sub-
sistencia natural. 
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expresión (1974) y La idea del hombre (1977), y además publica otros dos libros relacionados 

con los mismos temas: La primera teoría de la praxis (1978) y La agonía de Proteo (1981). 

Nicol advierte de la posibilidad del fm de la filosofía y se propone mostrar qué es lo que 
perdería el hombre si esto sucediera. Contra los análisis superficiales que claman y celebran el fin 

de la filosofia, Nicol intenta hacer un análisis profundo del mundo que la filosofia ayudó a cons-
truir: el posible, muy posible, fin de la filosofia significa la desestructuración del mundo en el que 
el hombre arraigó y produjo lo mejor de su cultura y su tradición histórica. El peligro no se limita 
al campo del pensamiento occidental, sino que se extiende a toda la comunidad humana; todos y 
cada uno podríamos perder algo esencial: la capacidad de producir nuestro mundo con arreglo a 
una idea que se proyecta más allá de la subsistencia natural y que quiere realizar un programa de 

vida, una idea del hombre y del mundo. 
Uno de los capítulos del El problema de la filosofia hispánica,to "el porvenir de la filosofia 

hispánica" destaca ya la intuición del peligro: Nicol afirma que la situación crítica de la filosofía y 
la ausencia de grandes maestros en nuestro siglo no coincidían por casualidad con la expansión y 
el predominio de la civilización técnica occidental. Vivimos con la amenaza de un totalitarismo 
que no deriva necesariamente de una doctrina política. Se trata más bien de un proceso de uni-
formación del mundo que se manifiesta tanto en la pérdida de las formas particulares de la tradi-
ción de las culturas orientales como de las occidentales. 

Esta concentración o totalización favorece hoy en los grandes el desarrollo tecnológico, y 
hasta el científico (lo cual refuerza en los demás, si son ingenuos, la convicción de que el po-
der y la civilización van unidos); pero la concentración se produce inevitablemente con me-
noscabo más o menos pronunciado de las vocaciones vitales, del arte vital de ser hombre 
completo, que es un arte de paz. Toda actividad, incluso las pacificas actividades del arte, la li- 

lo En este libro, Nicol sostiene la tesis de que la filosofia hispánica no debe recluirse en un localismo tratando 
de meditar sobre su propio ser y rechazando la sistematicidad como parte de un estilo original; para Nicol, la filoso• 
fia hispánica se inserta en la filosofia de la historia universal si es capaz de hacer filosofia como ciencia rigurosa, 
elevando el pensamiento a un nivel universal en los temas y en los métodos sin un pretendido ropaje idiosincrásico. 
Por otro lado, en nuestra época de ilusión por el progreso técnico, la sabido ria de un pueblo no depende de su 
avance en el dominio de las ciencias y la técnica. La civilización no depende de las máquinas; para Nicol, los paises 
que no están a la vanguardia de la carrera tecnológica —como los hispanoamericanos— tienen una función particular 
que cumplir —aquí si— con sus ideas, su identidad cultural y su tradición histórica, resistiendo la deshumanización 
en la barbarie del nuevo mundo tecnológico de nuestro tiempo. La misión particular que Nicol le asigna a los países 
hisparroarnericanos es civilizar a los poderosos. Para Nicol, nuestro pensamiento debe averiguar si la inercia del 
poder y las fomias de la técnica moderna no impiden más bien que los poderosos ejerzan además de su liderazgo 
técnico, una función cultural directiva. De esta manera, los países que aún conservan una sociedad no tecnificada 
en su totalidad, podrían tomar la vanguardia de la resistencia cultural. Entonces, Hispanoamérica tiene el reto de 
hacer una filosofia universal como ciencia rigurosa, pero apoyada en el fortalecimiento de su tradición cultural y su 
identidad histórica, para realizar la crítica del mundo técnico, demostrando, al hacer filosofia, que no todo en el 
mundo está dominado por el imperativo de la utilidad. 



134 

teratura, la filosofía, se aprecian sólo como ventajas logradas en el juego bélico de la rivali-

dad." 

El texto que antecede a El porvenir de la filosofia en los temas y las ideas expuestos es El 

régimen de la verdad y la razón pragmática (1970).12  En él, Nicol se pregunta qué podría subs-

tituir al régimen de la verdad; es decir, al ámbito común y comunitario de la razón ante la pre-
sencia del ser. Un nuevo régimen que sirva de base a la vida podría ser ajeno a la verdad, como 
presencia compartida y dialógica del ser, pero no podría ser ajeno a la razón. El nuevo régimen 
tendría que conservar un rasgo común con el régimen histórico anterior. La nueva base del régi-
men es una forma de razón. Esta nueva razón no tiene nada que ver con la razón científica y 
filosófica; lo que presenciamos ahora no es una "apoteosis" de las ciencias, sino su ocaso, ya que 
confundimos sus operaciones con las funciones de la técnica. La vida humana oscilaba entre la 
razón y el instinto; el cálculo de la nueva razón acerca de los fines y los medios de acción es 
certero y ciego como un instinto, que hace lo necesario sin justificarse ni dar razones; pero no es 
una fuerza natural completamente ajena al hombre. La nueva razón trata del ser-cosa y calcula 
con precisión, para lo cual no necesita la presencia de la decisión humana ni del estilo personal 
del discurso. Calcular es usar la razón, pero es posible que la nueva modalidad de los cálculos que 
están presentes en todos los ámbitos de la vida sean una modalidad de razonar sin entender, de 
pensar sin expresar o comunicar. 1.,a vida nunca había sido tan racionalizada por los cálculos téc-
nicos que ya forman un sistema: el nuevo régimen en que se impone esta modalidad de la razón 
supera la vida animal porque es un sistema racional, pero suprime la personalidad de la razón 
reflexiva porque es razón forzosa y anónima, cuyos cálculos no dependen de decisiones humanas. 

El hombre nuevo [...] abandona la verdad como base sencillamente porque no es eficaz para la 
subsistencia. La noción misma de existencia incluía la variedad real de las existencias; ahora 
esta variedad se ha de contraer a la uniformidad de la subsistencia. La universalidad de la nue-
va base se cifra en esto: todos somos iguales ante la subsistencia. Esto ocurre así por "razón de 
fuerza mayor". La verdad ya no es la base; pero la razón está en la base. Ésta ya no es la razón 
pura, sino la razón forzosa. La vida nueva ha asociado la razón con la fuerza." 

Esta fuerza no la ejerce directamente sobre el hombre la necesidad natural, ni es el poder 
político que ejerce el hombre sobre el hombre. La frase "razón de fuerza mayor" designa habi- 

11  El problema de la filosolla hispánica, p. 155 
12  Este texto apareció en Diánoia, año xvi, no. I ó, 1970, y está recopilado en Ideas de vario linaje. 
13  El régimen de la verdad .v la razón pragmática, en Ideas de vario linaje, p 253 
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tualmente una sinrazón, algo necesario que no admite discusiones, pero sí disculpas. Nicol trasla-

da esta frase para formar el concepto de una razón que ha suprimido su función dialógica, expre-
siva. Esta nueva razón no construye vinculos entre la comunidad humana y su mundo. Ahora es 
la propia razón la que no admite la discusión, porque se impone con fuerza mayor en todos los 
ámbitos de la actividad. Es una razón dogmática y autoritaria. l,a razón de fuerza mayor es una 
necesidad racionalizada: es una nueva razón que no da razones y que se impone por necesidad 
en la forma de un imperativo técnico. La razón forzosa está suplantando el régimen de la verdad 
y toda forma concreta de argumentación dialógica, para suprimir los valores y criterios de una 
deliberación comunitaria. La razón de fuerza mayor sustituye la argumentación por un imperativo 
técnico como obligación racional que. aun sin consentimiento, obliga al hombre a realizar todo lo 
que sea técnicamente posible. Este nuevo orden mundano mantiene la presión común dirigida 
hacia la utilidad y la necesidad, por lo cual disuelve las estructuras de la antigua comunidad de la 

razón. 

Que la vida práctica tuviera que racionalizarse, además de inevitable, no era en sí pernicioso, 
sino más bien benéfico. No hay maleficio intrínseco en la tecnología moderna. Y esto es preci-

samente lo más grave su completa inocencia, que es otra manera de decir su "fuerza mayor". 

El fenómeno de gravedad profunda no es la racionalización de la praxis, sino la pragmatiza-
ción de la razón; porque esto sólo se logra por exclusión de la razón de verdad, que es pura 
por esencialmente desinteresada. Con esto se suprime la dualidad entre teoría y práctica: todo 
tiene que ser práctico." 

Nicol concluye este texto afirmando que la nueva razón es tema obligado de una nueva crí-

tica de la razón. La forma insólita y desconocida de razón que está dominando reclama su crí-
tica. Pero la introducción del tema ha causado una alteración en la idea que teníamos acerca de la 
razón. Para Nicol, realizar la critica de esta razón forzosa es recuperar la razón pura. Lo cual es 
de urgencia vital y no sólo teórica; y por ello el horizonte de la crítica filosófica de la nueva razón 

14  Ibid., p. 254. La pragmatización de la razón es el proceso por el cual el método de investigación científico 
sustituye la verdad por la utilidad como fin. Este proceso es la formación de un complejo terno-cientifico, la fusión 
del saber y el poder que actualmente impera como forma de conocimiento y acción técnica. Nicol ha demostrado 
que el fundamento ético de toda ciencia posible es un saber teórico desinteresado, que es una forma de praxis ra-
cional en el mundo de la vida. Nunca tuvo la ciencia como finalidad una acción de dominio y poder, ya sea sobre la 
naturaleza o la sociedad. Así, lo que denominamos hoy en dia confusamente con el nombre de "tecnologia" es un 
método racional de conocimiento para una función de dominio, y no un conocimiento estrictamente científico. Las 
ciencias tecnológicas han perdido el fundamento vocacional. Dada esta situación, no es extraño que ahora las 
discusiones éticas sobre sus propios actos les resulten ajenas. 

r 
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se extiende a todos los ámbitos mundanos de la actividad humana, pues el dominio de la nueva 

razón es universal. 

Ahora la razón pura debe recapacitar sobre su propio ser, tornando nota de que, a su lado, y 
pujando por eliminarla, actúa una nueva razón que no comprendemos bien, de la cual apenas 
somos conscientes, pues la confundimos con la antigua, pero de la que usamos sin saber cómo 
está configurada, cuál es su contextura, cuáles serán sus fines, y qué resultados va a causar su 
predominio en la comunidad humana. Ni siquiera tiene nombre .15  

Bajo estas expectativas, El porvenir de la filosofia (1972) sistematiza y amplia el diagnósti-

co de la anomalía de la razón de nuestro tiempo y desarrolla las causas del conjunto de fenóme-

nos que podrían precipitar la muerte de la filosofía y de la cultura histórica. Para entender la si-

tuación de peligro en que se encuentra la filosofa, hay que deslindar la posibilidad del fin de una 

crisis interna. La filosofía no morirá debido a una insuperable crisis de principios teóricos, aunque 

pueda recuperar su fundamento vital. Podría también objetarse que la crisis teórica en la filosofía 

no puede ser indicio de una enfermedad mortal, pues la filosofía es esencialmente crítica, la crisis 

es normal. 

Cuando la filosofia se ha reformado superando una crisis teórica interna, no ha sustituido su 

fundamento original y sus principios, sino que los recuperaba porque estaban presupuestos en la 

posibilidad de una renovación teórica. Como Nicol lo ha señalado en toda su obra, el fundamento 

de la ftlosofia no reside sólo en una teoría del ser y el conocer; es decir, en una serie de principios 

ontológicos o lógicos; la filosofia es una forma de vida, una vocación humana, una disposición 

humana adoptada libremente ante lo real, que ha moldeado el curso de la historia y el carácter 

vocacional del hombre como ser de la razón y ser para la verdad. La filosofía requiere ciertas 

condiciones existenciales para poder desarrollarse (éstas no son, claro está, una bonanza econó-

mica que permita el ocio reflexivo; la inutilidad de la filosofía no implica que sea una actividad 

"ociosa"; sino una estructura del mundo compatible con la razón dialógica, un equilibrio entre la 

necesidad y la libertad], éstas han estado presupuestas en cualquier proyecto de reforma anterior. 

La filosofía nació en el mundo humano y depende de él, si éste se desvanece, la filosofia no ten-

drá ya en dónde arraigar. Además hay que tener claro que la filosofía es el pilar de la razón re-

flexiva, discursiva y dialógica que conforma el régimen comunitario de la verdad, que hasta hoy 
subsiste como base de la historia. 

13  Ibiti., p. 255 

14,11,1' 
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1.a incertidumbre acerca del porvenir de la filosofía es un hecho nuevo en la historia del 

pensamiento filosófico, y no se debe a una crisis interna de la que pueda salir bien librada la filo-

sofia con una critica más de La razón." El peligro es externo, pero, a la vez, fundamental, porque 
proviene de la base existencial misma del mundo histórico en el que surgió el pensar filosófico. El 
peligro amenaza por igual a todas las formas que Nicol llama "vocaciones libres" de la palabra y 
la razón: la poesía, la mística, la política y la ciencia, incluso a la praxis misma como trabajo pro-
ductivo. El peligro consiste en que la vida se reduzca a tal punto que no haya posibilidad libre de 

una relación humana no utilitaria y fragmentaria con el ser y la naturaleza. 
Para Nicol, la filosofia tiene que dedicarse a revelar y analizar, para recuperarlas, las condi-

ciones vitales del filosofar: el régimen de vida histórico con el cual el hombre logró superar la 

necesidad natura1.17  El peligro de que los logros del mundo histórico estén declinando significa 

que la fdosofía podría perder ese fundo, ese arraigo que le permitió desplegarse y dar sus frutos a 

la civilización. Por eso, la posibilidad del fin de la filasojia está implicada con la negación de la 

historia. 

Si el peligro es real, como indican los síntomas, es externo, y tiene que ser total y final. Pero, 
si es final, no atañe nada más a la filosofia. Ella no habrá de morir sola, y nada podrá substi-
tuirla. Cuando la vida humana la prive del sustento, si esto llega a suceder, se lo rehusará 
también a otras vocaciones, cuyas obras han expresado igualmente una actitud o disposición 
desinteresada ante la realidad i 8  

En este punto debemos hacer una digresión acerca de la idea nicoliana del desinterés de la 
ciencia como fundamento vocacional. Según Nicol, la filosofía ha sido obra de una modalidad de 
razón que actúa con desinterés ante la realidad; se dispone hacia el ser con la intención de cap-
tado tal y como es, con una intención ética de verdad, de fidelidad hacia la realidad, sin interpo-
ner un interés subjetivo o utilitario; y se dispone hacia el prójimo, con la intención de ofrecer la 
revelación y compartir la presencia de lo rea1.19  El "desinterés" de la filosofía no ha consistido 

18  La sensación de peligro no proviene de una enfermedad Ulterior, esto es, de una crisis teórica de principios 
e ideas, ni de un pesimismo militante ni de una particular concepción del mundo. Los síntomas del peligro los 
adviette la filosofia no sólo para si misma, sino para la estructura de la cultura histórica en general. 

17  La historia del hombre es una constante sobreposición a la necesidad natural. La historicidad no significa la 
simple variación de los productos culturales o del hombre mismo, sino que es la manera como ontológicamente la 
humanidad ha dejado de ser una especie natural y ha construido un mundo sobre-natural basado en un proyecto de 
vida. 

18  El porvenir de la filosofía, p. 8 
19  Estas caracteristicas definen el concepto nicoliano de filosofia; el cual hay que entender como una fonna 

de razón y una forma de experiencia y relación con el ser. El desinterés "vocacional" de la filosofia es el fundaren• 
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sólo en la depuración personal del filósofo, en un afán de desprenderse de honores, riquezas y 

poder, para mantenerse concentrado en la ciencia. El desinterés de la razón se refiere a algo to-

davía más esencial y que no sólo consiste en una ascesis personal, aunque en ella se manifiesta el 

carácter vocacional del filósofo. La posibilidad misma de la razón desinteresada significa que el 

hombre puede relacionarse con lo real a partir de dos disposiciones vitales primordiales, a saber, 

una disposición práctico-utilitaria, la que con más frecuencia adopta el hombre para conducirse 

en la vida, manipulando los entes que aparecen en su mundo; esta disposición responde a la 

necesidad impuesta por la supervivencia misma. Otra, una disposición libre, elegida, que puede 

ser contemplativa o teórica; es una praxis desinteresada; esto es, desprendida de cualquier interés 

práctico-utilitario, de cualquier rendimiento y de cualquier finalidad de poder. Sólo se propone 

captar el ser y manifestarlo a la comunidad a través de la palabra.20  

El modo de vida que inauguró la fdosofia no suspende la disposición utilitaria anterior, que 

es necesaria y natural, aunque histórica y libre en la ejecución, -pues el hombre no puede 

liberarse absolutamente de la necesidad impuesta por la naturaleza-, sino que abre otra 

disposición vital que le permitirá enriquecer su existencia para ir más allá de la subsistencia 

natural y acceder a la realización de un proyecto libre y autónomo, experimentando sus vínculos 

to ético del concepto nicoliano de filosofia. Véase Los principios de la ciencia, 2a. parte; Afeitifisica de la expre-
sión, 2a, parte, Lo reforma de la filosofía, cap. vi, vu y ix, y Critica de la razón simbólica, 3a. y -la. partes. 

20 La estructura ético-vocacional de la praxis es el fundamento de la distinción conceptual entre la necesidad 
y la libertad en el pensamiento de Nicol. El saber puto de la razón no significa una depuración de la realidad, sino 
una depuración de la condición humana. El desinterés es una disposición electiva, libre, que no responde a las ne-
cesidades primarias de la vida y que se desprende del ámbito utilitario; el desinterés es una vinculación con el ser 
porque el ser es lo común a la razón, es la vinculación al prójimo mediante la expresión de una presencia comparti-
da. La verdad es, entonces, el acontecimiento de esta presencia compartida. Nos enfrentamos al ser con la intención 
de comunicarlo o de establecer entre nosotros una comunicación, una comunidad o comulgación pura que permite 
el acontecimiento de la verdad; (éste es el fundamento del régimen de la verdad]. l,a subsistencia, como necesidad 
natural impuesta al hombre, requiere de una intención utilitaria ante el ser. La disposición utilitaria no es ninguna 
desviación de la naturaleza humana, es más bien la respuesta natural de la humanidad, como especie y como co-
munidad histórica, ante la necesidad de proveerse con los medios suficientes para la subsistencia y el bienestar de la 
colectividad. Pero en esta disposición el hombre usa, utiliza y transforma la naturaleza perdiendo la experiencia de 
la totalidad del ser; esta experiencia debe ser recuperada en otra modalidad de praxis capaz de no intervenir en el 
ser para poder establecer un vínculo ontológico; la verdad es ese hecho primario de la presencia del ser, que el 
hombre comparte, cuida, prepara, pero que no produce en su totalidad La vida humana, pues, no ha consistido 
sólo en la producción material de un mundo, en el trabajo técnico y la transformación objetiva de la naturaleza, sino 
también, y junto con ello, en una capacidad desarrollada, adquirida y heredada de relacionarse con el ser, la natura-
leza, la Tierra o la divinidad estableciendo una experiencia abierta hacia la totalidad. Esta experiencia puede tomar 
varias modalidades, puede ser incluso una experiencia mística o religiosa, pero nuestra civilización encontró una 
modalidad que vincula a toda la comunidad humana: la razón reflexiva, el pensamiento teórico-filosófico que ins-
tauró lo que Nicol llama el régimen de la verdad. La tradición filosófica representa la columna vertebral de la praxis 
desinteresada. Asi, la permanencia de la diversidad histórica dependió del equilibrio entre la disposición práctico-
utilitaria y la disposición desinteresada del hombre ante lo real; la cultura es el producto de ese equilibrio dinámico 
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esenciales con la totalidad del ser y la naturaleza. Esta experiencia racional la inauguró la filosofía 

y desde entonces el hombre tiene la capacidad de formarse una idea de la totalidad del ser y una 
idea de si mismo y del mundo para proponerlas como proyecto existencial de una comunidad que 
se sitúa más allá de la subsistencia natural en esta relación libre con el ser. 

La razón pura no representa un desprendimiento de la vida práctica, sino una superación de 
ésta; es además una crítica constante de sus mecanismos y de sus instituciones colectivas, y una 
posibilidad de formación y cultivación de lo que el hombre puede ser: ser libre votado al cono-
cimiento de la realidad, ser libre creador, poeta, místico, artesano, filósofo, político. La razón 
pura es razón autocrítica; expresa las posibilidades libres del hombre, en donde el hombre mismo 

construye su ser, incrementando sus formas de estar y de con-vivir con los otros. La razón ocupa 
en este sitio un puesto privilegiado; el pensar la totalidad del ser y configurar una idea del hombre 
y de la vida han sido elementos primordiales con los que se ha desarrollado la civilización histó-
rica, aquélla que ha consolidado el triunfo del hombre sobre las restricciones naturales. Por ello, 
la "historia como hazaña de la libertad" no debe atribuirse sólo al trabajo y la técnica, -mucho 
menos cuando sólo se entiende técnica como fabricación de herramientas-, sino al trabajo con-
junto de la transformación material del medio natural mediante la técnica, y el proyecto existen-
cial libremente elegido que el hombre se ha construido gracias a la experiencia de un pensamiento 
desinteresado y una capacidad de relacionarse con la totalidad del ser. 

El porvenir de la filosofia en el mundo tánico 

La reforma de la filosofía que propone Nicol intenta recobrar el valor de la razón filosófica 
como una forma de vida, una vocación que enriqueció y diversificó el régimen de vida de toda 
una comunidad histórica. La crítica de la razón que debe iniciar esta reforma revelará los logros 
de la libertad histórica del hombre y de la razón dialógica; debe ser una critica que dé razón de 
las dos famas actuales de racionalidad: la razón desinteresada y la razón de fuerza mayor. Debe 
ser una critica que indague los inicios y las causas de la escisión de la razón. La tarea de la 
reforma que se propone Nicol consiste en actualizar el fundamento vital de la filosofía, reuniendo 
los principios metafísicos del ser y el conocer con el principio ético-vocacional. La filosofía debe 
ser conciencia de su tiempo, de sus circunstancias mundanas, de su filiación, y de las razones de 
su praxis desinteresada. La filosofía, ahora más que nunca, debe dar razón de aquella razón que 
ahora domina la vida, y debe criticar aquellas condiciones del mundo técnico moderno que ahora 
impiden el desarrollo de tina conciencia filosófica. 
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Bajo la perspectiva de estos dos problemas: el fin de la filosofia y la negación de la histo-

ria, comenzamos a analizar las características y peligros del mundo técnico moderno en un nuevo 

nivel de reflexión, esta vez, desde la perspectiva del concepto nicoliano de razón de fuerza ma-

yor. Nuestra preocupación fundamental es reflexionar sobre el porvenir de la filoso& y el impe-

rio de la nueva razón en el mundo. 

La sola posibilidad del fin de la tilosofia altera el sentido de la historia del pensamiento y el 

sentido de toda la historia humana. La posibilidad del fm súbito de la filosofía le da un nuevo 

sentido a la historia de la filosofía: 

Las obras de la filosofía dieron testimonio de lo que el hombre es capaz de ser. Lo que el 
hombre es capaz de hacer forma la historia primaria. Claro está que la historia más real se 
forma precisamente con lo que el hombre hace de sí mismo. Pero está visto que el hombre 
puede perder su ser en el otro quehacer. El gran poder de hacerse no le fue dado de una vez, no 
lo encontró ya disponible en su naturaleza. Lo adquirió en la vida, y ésta pudiera arrebatárselo. 
Por esto, aunque sea exterior, el peligro para la filosofía es un problema de la filosofía.21  

La investigación en ciencia primera sobre el porvenir de la filosofía debe revelar cuáles fue-

ron las condiciones vitales en que nació el pensamiento filosófico; qué ha significado su existencia 

para la historia, y cuál es la naturaleza de esa nueva razón que actúa sin dar razón ni de su objeto 

ni de sí misma y que constituye el fundamento de nuestro mundo moderno. 22  

Lo que se opone hoy a la razón pura y desinteresada no es un fenómeno que se haya podido 

comprender desde antes, como la pura necesidad en la existencia, como la fe o el instinto. Lo 

distinto e irreconciliable con la razón de verdad, es un fenómeno racional, que aún no distingui-

mos bien y que confundimos con la antigua forma de la razón, aquélla que la filosofía y la ciencia 

cultivaron. Nicol denomina a esta otra forma de la razón, razón de fuerza mayor. Ella ya no es 

algo aleatorio ni ocasional, es ya un sistema de vida, o un sistema que configura la vida contem-

poránea y que tiene un alcance global. Es razón, pero no pensamiento libre; su fuerza se la da la 

necesidad de la subsistencia, pero no es natural ni es una respuesta "biológica". Es una razón anó-

nima, impersonal. Puede caracterizarse en primera instancia como naturaleza mediatizada y ra- 

21  El porvenir de In filosofía, p. 9 
22  Nicol piensa que ahora es preciso filosofar sobre el ser y sobre los impedimentos del filosofar. El problema 

del porvenir de la tilosofia es un problema que sólo la filosolia puede plantear en términos rigurosos; las 
condiciones mundanas del pensamiento filosófico se convierten en tema de una meditación principal. "La cuestión 
no abarca sólo los datos históricos de un ambiente determinado, sino que plantea, con carácter problemático, la 
cuestión del lugar de la filosofia en el mundo, y la de su esencia propia". (p. 32) El cambio de las condiciones 
mundanas pone en peligro la permanencia de la tilosofia, pero no de una teoría en particular o en una cierta región 
del mundo, sino de toda filosofia posible. 
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:l'in mediatizada, no dialógica, no valorativa (fuerza racionalizada), no intelectual (razón podero-

sa y dominante). 
La investigación acerca del porvenir de la filosofía es también una búsqueda de las posibili-

dades de las vocaciones libres y del futuro de la humanidad como una cuestión para el presente. 
¿Qué es lo que el hombre quiere ser ahora? ¿Cuál es su proyecto existencial? y, ¿qué denota la 
instauración de un régimen de vida racionalizado, pero deshumanizado, que tiende a la uniformi-

dad acelerada y a la destrucción de la diversidad cultural? Nicol se propone en El porvenir de la 

filosofia investigar: a) Las intenciones vitales que motivaron al hombre a filosofar. b) El signifi-
cado y la importancia, para la existencia y la historia, de la capacidad humana de dar razón. e) 
Las características y el género de la nueva forma de la razón que adquiere fuerza mayor en nues-
tro tiempo, determinando el rumbo y el destino de la existencia colectiva y que actúa sólo en aras 

de una pretendida eficacia, pero sin el compromiso de dar razón de si misma, ni de su proyecto ni 
sus objetivos vitales. "La critica de la razón tiene que ser ahora la critica de las dos razones, Lo 
aventurado en este pensamiento critico consiste en un temor y una duda que no se desvanecen 

con el método: no sabemos a ciencia cierta si una de las dos razones eliminará la otra".23  
El presentimiento de un fin próximo para la filosofia ha sido ya planteado desde la filosofia 

misma, como una disolución y una muerte natural?" La filosofía estaría así destinada a la muerte 
por agotamiento. Pero no se prueba con una teoría que la filosofia tiene que morir necesariamen-
te. La filosofia se ha renovado a lo largo de su historia y en ella ha permanecido. 

La anterior hipótesis obliga a plantear ¿qué es ciencia? La pregunta misma inicia ya el cami-
no de una reforma de la filosofía, cometido de una segunda hipótesis que plantea la posibilidad de 
una restauración de los principios originarios del filosofar para demostrar que, en un nuevo acto 
de gestación, el fin no puede ser para ella una disolución natural, sino una muerte inesperada y 
externa. La reforma de la filosofia replanteará que la ciencia es en esencia lo mismo que filosofía, 
y que si desaparece una, desaparece la otra. No son dos tipos de praxis distintas e incompatibles, 
una teórica, otra práctica; habría que mostrar que en la génesis de las ciencias está una disposi-
ción vocacional común a la filosofia, y que es esta disposición mundana lo que ha entrado en cri-
sis tanto en las ciencias como en la filosofia contemporáneas. 

23  /bid., p. 11 
24  Según la hipótesis de una muerte natural y necesaria, la filosofia habría de terminar con el auge de las cien-

cias que ella misma engendró. El futuro "científico" cancelaría el pasado filosófico. En esta idea general muy di-
fundida hoy en día, por herencia del positivismo, los logicismos y, en parte, por los marxismos, se muestra un 
concepto discontinuo de la historia, una concepción ambigua de lo que es ciencia y una separación acrílica entre 
ciencia y filosofia. Según Nicol, aparte de los logicismos y de los marxismos, la filosofia de Heidegger ha sostenido 
la idea del fin natural de la filosofia ante el nuevo mundo técnico. 
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Hay que preguntar por las condiciones que hacen posible toda ciencia: condiciones psicoló-

gicas y sociológicas, epistemológicas y metodológicas. Pero las condiciones primarias que posibi-

litan el surgimiento de un saber vocacional desinteresado están en la existencia misma, los funda-

mentos de la ciencia son vitales. No se trata ahora de averiguar cuáles son los alcances de la razón 

y su estructura, sino de establecer que la razón pura es ella misma una forma de vida, un orden 

de existencia en el que el hombre ha podido desarrollarse y formarse una idea de si mismo. ¿Qué 

se propone el hombre al hacer ciencia'?, y ¿dé qué modo fue alterada la vida con el surgimiento 

histórico de este proyecto existencial?" 

Es preciso restaurar el fundamento vital de la ciencia y de la filosofa. La ciencia es una 

forma de vida, una disposición interior contemplativa, desprendida de un interés pragmático, pero 

no separada de un interés y un proyecto vital; la ciencia, dice Nicol, es una vocación humana. Su 

servicio y su función vital residen en la transformación del hombre mismo mediante la 

autorrellexión, Sin la forma original de la philia, de la filiación a la comunidad ontológica y a la 

comunidad humana, lo que le queda a las ciencias modernas es la disposición utilitaria, la función 

del dominio sobre una naturaleza reducida a materia prima y sobre una sociedad mecanizada. La 

ciencia "tecnológica", aunque es racional y opera con rigor y exactitud lógicas, pertenece a una 

disposición práctico-utilitaria, pero no teórica. Y no es que lo práctico sea una degeneración de lo 

teórico, o que la vida práctica tenga menor rango de humanización que la vida contemplativa, 

como la definió Aristóteles en su Ética; lo que sucede en nuestro siglo es la transformación del 

cometido esencial y vital de las ciencias, la alteración del fundamento vital en el que se 

constituyeron ciencia y filosofa. Si las ciencias alteran su fundamento y la filosofía está en verda-

dero peligro, es que algo esencial se transforma también en la vida de las sociedades modernas; 

25  ¿Qué se ha querido decir cuando se dice que las ciencias se han emancipado de la filosofia y que ahora son 
autosuficientes? Acaso esta separación significa una alteración del fundamento vocacional o el surgimiento de una 
nueva disposición, una nueva forma de praxis. La proliferación de las ciencias particulares se había concebido en la 
antigüedad (Aristóteles) como una ampliación progresiva del saber, una diversificación de acuerdo con las formas 
diversas del ser. El problema actual no es una delimitación teórica de los campos de investigación que le corres-
ponderían, uno a la filosofia, otros a las ciencias. Lo que ahora sucede es una escisión en el fundamento éti-
coNocacional; es decir, en la disposición o finalidad vital original con la que surgió la filosofia y toda ciencia posi-
ble, en tanto que ciencia o saber desinteresado y teórico: la separación de las ciencias particulares (especialmente las 
fisicas) quizá obedece a la necesidad de alterar el fundamento vocacional para rendir frutos de utilidad práctica in-
mediata, y no a una discrepancia meramente teórica acerca de los principios y la metodología de la ciencia primera. 
Las ciencias se han emancipado del fundamento vocacional original, y por ello, han construido una metodología 
distinta (empírica, o más bien pragmática). Ahora se rigen por el principio de utilidad y por el principio de eficien-
cia, no de verdad. Cuando las ciencias diversificadas han perdido el suelo común del saber desinteresado, y sólo 
por necesidad requieren la especulación teórica, lo que queda es un saber para la utilidad. No es casual que, en 
nuestros días, fácilmente se confiada la ciencia con la tecnología; esto no obedece a una confusión nominal, sino a 
una confusión en la praxis: ¿la tecnología se ha hecho científica? o ¿la ciencia se ha hecho pragmática?; pero lo 
más importante es determinar qué significado tiene para la existencia histórica el fenómeno actual de la pragnia tiza-
ción de las ciencias. 
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algo se transforma o se pierde con esta nueva disposición pragmática del saber científico: es el 

proyecto vital que propusieron las vocaciones libres, la ciencia entre ellas, como definición y pro-

grama de una manera de ser hombre, de ser mejor y más integramente hombre, como una forma 

de humanización de la naturaleza y de la comunidad ético-histórica, 

1.a ciencia no ha sido una profesión o un oficio más, es una vocación, una formación posi-

ble y elegida del hombre, una paideta descubierta y adquirida, histórica, no natural, sino produ-

cida y cambiante, que estructuró nuestra civilización y que sustentó la vida humana antes del sur-

gimiento del mundo técnico. Las ciencias propusieron el ideal de una comunidad universal de la 

razón. La dualidad de la razón no se ha producido, en la era moderna, entre un saber práctico, 

empírico: el de las ciencias: y otro especulativo: el de la tilosofia. La escisión de la razón se ha 

producido en la dualidad de dos disposiciones o "intereses" fundamentales ante la realidad: la 

técnico-pragmática y la científico-teórica. En esta dualidad se encuentra el núcleo de los proble-

mas que abordamos a lo largo de este trabajo. Debemos adentramos en la investigación del carác-

ter ético de la tilosofia, de su misión en el mundo y de su fundamentación vocacional para res-

ponder a la pregunta por la esencia del mundo técnico. La relación de la filosofía con la vida se 

pone en el centro mismo de la discusión; la filosofía es mundana, nació en el seno de un mundo 

al que contribuyó a formar y recrear. Este mundo exhibe hoy rasgos de transformaciones decisi-

vas y peligros para el filosofar, la relación antes dicha entra en crisis.as Hemos revisado plantea-

mientos y posibles soluciones teóricas a la crisis de esta relación; una de ellas, la de Nicol, plantea 

la recuperación del fundamento ético de la tilosofia y su función vital de crítica del mundo. Pero 

debe considerarse como una apuesta, como la última apuesta del saber filosófico en la que se 

juega la propia vida. Como vemos, no sólo hay ambigüedad y peligro en la esencia misma de la 

técnica y en el sistema del mundo técnico, también lo hay en el porvenir de la filosofía. 

26  La disposición utilitaria está enajenada, ya no es porpiedad del hombre. Enajenada esta dimensión 
existencial de los fines auténticamente humanos, el hombre está en peligro de peerde su autoconciencia como 
productor de su inundo, ya que no es su verdadera creación. El hombre es ser-obrero, como dice Nicol, es 
productor de técnicas sólo porque es capaz de producir su vida. Pero ahora la relación se ha invertido: la teenica 
produce su vida y él sólo reproduce el dominio técnico. 



II. 	Fenomenología de la razón de fuerza mayor 

/, 4 	 La ambigüedad de la técnica 

En del mundo dominado por la razón de fuerza mayor todas las actividades humanas tien-

den a reducir su sentido vital en vistas de un solo propósito: la utilidad pragmática. Esta observa-

ción no resulta de que la acción práctico-utilitaria sea desdeñada desde una posición filosófica 

dogmática, ni que se niegue la efectividad y el poder civilizador de la acción práctica, del trabajo 

y de la técnica. Lo que sucede en nuestro inundo es un fenómeno de orden distinto: Nicol señala 

que la nueva razón no se asimila a la razón pragmática que siempre ha sido necesaria para la pra-

xis humana [aquella racionalidad de fines y medios]. I.o nuevo en la historia es el predominio to-

talitario de un único sentido de utilidad en todas las acciones. Gracias a este predominio la leen& 

cación de la vida ha sido posible; todas nuestras acciones y relaciones se están tecniticando para 

quedar reguladas por procesos automatizados que siguen la lógica de esa razón de fuerza mayor, 

que ya no obedecen a la reflexión y el análisis, la comunicación y la comunidad humana. El 

mundo moderno vive en un "sonambulismo" técnico; la tecniticación de la vida aparece como el 

"curso natural de las cosas" y en último caso, es justificada como el "avance tecnológico" en fa-

vor del progreso social. Pero no nos hemos detenido a reflexionar qué es lo que está sucediendo 

en nuestras vidas; ni nos hemos preguntado por qué todas las acciones vitales tienden a reconver-

tirse y a tecniticarse cambiando su estructura social. El fenómeno que vivirnos hoy en día es, 

pues, el predominio de la utilidad en la praxis como único fin de toda actividad hurnana.27  

17  FI predominio de la utilidad en la vida significa el predominio de la necesidad sobre la libertad; significa 

que la vida se esta supeditando u reproducir las necesidades sin expandirse en actividades libres. La utilidad no 
tiene sólo un sentido económico; o sólo es efectiva económIcamente porque ontologicamente el mundo técnico 
está regido por el imperativo técnico de la acción pragmática. Además hay que señalar que la tecnificación de la 
vida no debe entenderse sólo en relación con el uso de máquinas, la tecnica es también organización y 

administración social, economía y políticas; a todo este conjunto de actos técnicos nos referimos cuando decimos 
que la vida se ha teenificado y que las relaciones entre los hombre sólo se realizan en este medio formado por el 
tejido de interacciones del mundo técnico. 
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Si considerarnos que la acción pragmática roma un sistema técnico en el mundo moderno, 

podemos entender que la técnica es la fuerza que actúa como portadora de la razón de lúerza 

mayor; pero hay que aclarar que la técnica no es en sí misma razón de fuerza mayor. La técnica 

es ambigua: todavía es un instrumento de la civilización y actúa en ciertos niveles como una 

praxis libre, pero también es autónoma de los fines humanos y actúa imponiéndose como una 

necesidad para la supervivencia. Para Nicol, no parece ser un problema teórico determinar qué es 

la técnica y qué representa actualmente en el mundo. En algunos pasajes de El porvenir de la 

Nicol parece deslindar la técnica de la razón de fuerza mayor, asumiendo una 

concepción instrumenta/1*sta, y en otros no puede más que concluir que la técnica es, como 

decimos, aquel poder autónomo de pragmatización universal de la vida. La técnica ha llevado a 

cabo la misión de introducir el imperativo de la utilidad en la vida, como si se le hubiera 

comisionado para ello; como si la razón de fuerza mayor le diera ese imperativo; el problema es 

que esa razón no la dirige nadie, y entonces parece que la técnica ya no tiene una dirección 

humana y un designio histórico. Como vemos, la ambigüedad de la técnica oscila entre su 

carácter instrumental y su a:dono/pila de todo fin ético; la ambivalencia de la técnica está presente 

entre ser un medio de la cultura mediatizado por la razón de fuerza mayor, que ahora es un lin; o 

entre ser un sistema autónomo que ahora determina los fines y los medios de la ‘ida, 

mediatizando a la cultura histórica y a la libertad personal.28  

Sigamos la argumentación de Nicol: la ciencia [la filosofía es una vocación humana. la 

técnica no.29  La técnica no es una vocación humana porque procede de la necesidad y no de la 

28  La ambigüedad de la técnica no es neutralidad ética La técnica no se propone fines a partir de 
valoraciones, sino solo poi razones técnicas. Es indiferente tiente a la ética pero sus actos no son neutrales, porque 
no es un instrumento que se use para algo, sino que es la estructura de accion que se usa para fado en todas las 
actividades posibles. Es el modo de acción, pensamiento, calculo, relación social, valoración práctica, etc. que 
determina los posibles usos de aparatos y dispositivos. Aceptar el mundo de la necesidad tecnica es aceptar y 
someterse a una serie de disposiciones y emplazamientos surgidos de la uniformidad y la necesidad. No sabemos si 
la técnica podrá volver a ser un mero medio de vida o si acabará por mediatizar y subsumir en su mundo toda la 
fusiona de la cultura. 

29  El concepto de vacación es en Nicol la clave para entender su idea del hombre: el hombre es el ser de la 
vocación y de la libertad. La vocación es un llamado que responde a un impulso y un diálogo. El hombre debe 
elegir entre posibilidades existenciales distintas. La vocación es un impulso interior, individual, que responde al 
llamado de la comunidad histónca. El llamado es posible porque el ser del hombre no esta dado con una limitación 
final, sino con una limitación inicial que In impulsa a proyectar su vida para realizar lo que todavía nn es, para irse 
haciendo: 

"Su crecimiento, su maduración, no están predeterminados por lo que recibe como herencia biológica, ni 
tampoco por su situación original en el espacio y en el tiempo cultural" [...1 "El ímpetu de ser es revelador de esa 
impotencia inicial [. j Dialécticamente toda potencia es una limitación; y esta limitación originada es justamente la 
que da propulsión a la existencia y pennite caracterizada como vocacional". 

"La realidad no se ofrece frente a nosotros como esa variedad de cosas, siempre extrañas, en cualquier orden, 
sino precisamente corno un inundo, como realidad habitada, como un leudo complejo de natas vitales y 
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libertad, porque actúa como respuesta necesaria ante las necesidades naturales. Según Nicol, la 

técnica no ha humanizado el mundo por sí misma, tal parece que, como en Ortega, la técnica 

depende de un proyecto humano, depende de actividades libres y vocacionales en las que el 

hombre proyecta su vida más allá de la subsistencia natural. La técnica sólo tiene relación con la 

acción libre en tanto que es inventiva y variable, pero no en cuanto a su finalidad vital: la 

subsistencia. I.a técnica es una respuesta "biológica" ante la necesidad, que se basa en la 

inteligencia como potencia natural de "fabricación" de los medios para la vida, así como los 

demás animales poseen el instinto como medio de subsistencia. 

Según Nicol, "no hay diferencia de género, sino de grado, entre los actos más rústicos del 

homojaber y los procesos fabulosamente complejos de la técnica contemporánea".3° En esencia, 

lo que el hombre hace para subsistir en diferentes momentos de la historia es lo mismo: actividad 

práctico-utilitaria. Lo que ha humanizado a la praxis utilitaria y la ha convertido en un componen-

te del mundo histórico es el proyecto vital que lo rige y que le da sentido; es decir, gracias a que 

el hombre posee la capacidad para relacionarse con la realidad a través de una actividad no utili-

taria, desinteresada. libre y humanizada. Esto quiere decir que la humanización de la técnica ha 

sido la humanización de la existencia del hombre; ha sido el proceso por el cual el hombre no 

sólo ha buscado sobrevivir y tener a disposición lo "necesario" para la vida, sino que ha ido más 

allá de toda determinación natural de su existencia, proponiéndose un modelo de vida en el que 

expresa una idea de sí mismo: el hombre ha querido ser más que un ente natural; la técnica se 

convirtió en un componente del mundo desde que el hombre ha elaborado una cultura a partir de 

la base existencial que le aseguraba la técnica misma. La técnica había sido, pues, el medio para 

realizar una idea del hombre. 

En la edad moderna, la técnica se ha racionalizado y se ha servido de los conocimientos de 

la ciencia, pero ni la manipulación rigurosa y exacta de mecanismos, datos, fuerzas y energías, 

convierten a la técnica en un auténtico pensar, ni las necesidades que crea o intenta satisfacer, 

transforman a la técnica en una ciencia; es decir, en una vocación libremente elegida. Vocación 

significa elección; la ciencia, como actividad vocacional, es el camino del saber desinteresado que 

no opera sujeto a una necesidad práctica, por apremiante y primaria que sea, sino que se desarro-

lla en un ámbito vital en el que el pensamiento y la palabra se convierten en enlace entre la co-

munidad y el ser, entre la historia y la naturaleza. l.a actividad desinteresada es la forma de rectr- 

reconidas. Cada fonna de vida consagrada por una existencia anterior es para nosotros como una voz que nos 
llama, cuyo llamado atendemos"1...1 Ideas de vario linaje, 28R-289 

30 El porvenir de la filosofia. p. 20 
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perar la relación comunitaria con el ser, que se ve irremediablemente obstruida por la praxis 

pragmática. 

La técnica demuestra lo que el hombre es capaz de hacer ante la necesidad; es una 

modalidad de la libertad en el modo de hacer, pero no se eleva al rango de una elección 

vocacional, de una lbrma de vida que conforma una manera auténtica de ser hombre. La 

definición nicoliana de la técnica es negativa: la técnica no es una vocación humana. porque 

responde a la necesidad natural. Sin embargo, el análisis nicoliano no profundiza hasta pensar qué 

es la técnica, cuál es su esencia y cuál cs su forma actual de ser; la técnica es entendida por Nicol 

a la sombra de las actividades vocacionales del hombre. En cambio, la ciencia sí es definida como 

una posibilidad vital, es fruto de una elección vocacional; en sentido estricto no es necesaria para 

vivir, aunque pueden utilizarse sus conocimientos, ni pretende rendir frutos de utilidad 

pragmática. La ciencia expresa una posibilidad humana libremente descubierta y elegida. La 

técnica, pues, no puede acceder, según Nicol, al rango de ciencia, aunque sea racional, pues 

carece de vocación y libertad. Su función está en asegurar la base de la subsistencia, pero no es 

suficiente para conformar la existencia de una comunidad. Lo que distingue a la tecnologia, como 

técnica racionalizada, de toda ciencia, es el componente de actividad necesaria que era ajeno en el 

pasado a la praxis racional, tanto científica como filosófica. Así, hablar de "ciencia tecnificada" es 

una contradicción en los términos, y no obstante, este fenómeno es en la actualidad un hecho que 

trasciende las definiciones nominales de ciencia y técnica y que predomina en la praxis. 

El peligro que se presiente para el porvenir de la filosofía no proviene del auge de la técnica 

o de la separación de las ciencias particulares con respecto a la filosofía; lo que amenaza a la tilo-

solia con peligro real de muerte, y por tanto, también a las ciencias mismas. es el predominio to-

talitario de la utilidad en la praxis humana. Es la vida PIIISIlla la que se ha teciulicado porque en 

ella domina la necesidad de hacer lo posible sólo para subsistir. El problema tiene dos caras: im-

perio de la razón de fuerza mayor en la praxis y tecnificación acelerada de la sida. La técnica se 

ha convertido en el poder mundano de la razón de fuerza mayor. Pero esto no sucede porque la 

tecnología o las máquinas hayan mecanizado al hombre y a la sociedad, a la razón y a la praxis, 

sino que la posibilidad misma de la tecnificación y mecanización social reside en la tecnificación 

de la base misma de la existencia humana, que ahora se reduce a una virtual lucha por la supervi-

vencia. La manifestación de este fenómeno es el predominio de la necesidad sobre la libertad y 

de la utilidad como único sentido vital. La técnica moderna es más un efecto que una causa de la 

mecanización de la vida. El imperio de la necesidad y la utilidad se extiende por el mundo uni-

formando la vida, y esto representa el peligro del fin de las vocaciones formativas del hombre. La 

ciencia y la tecnología también están sometidas a este imperio; ellas no lo rigen ni lo determinan: 

la mecanización de la sida no es un fenómeno técnico; la técnica requiere una finalidad que ella 



misma no se puede dar, esta finalidad proviene de una razón que no da razones y que no tiene un 

designio que provenga del hombre, sólo tiene la misión de asegurar la subsistencia mínima de la 

humanidad siguiendo el imperativo de una ciega necesidad cuasi natural. 

El auge de la técnica como sistema de organización social económica y política es el efecto 

más visible en el que se oculta la esencia de este nuevo fenómeno de la razón. La técnica se man-

tiene en una ambigüedad: sigue siendo el instrumento de desarrollo y organización de la vida so-

cial, pero ya no es instrumental ni está controlada por un sujeto director; pues quien ahora rige el 

proceso de desarrollo y expansión del mundo técnico es una forzosa necesidad impersonal, ex-

tremadamente racional, pero irracional en cuanto a las relaciones humanas; sistemática pero muda 

e inmutable, que rige y estructura el mundo pero que no está arraigada en una comunidad: es una 

racionalidad de fuerza mayor que se impone paulatina y subrepticiamente en todos los ámbitos de 

la vida y en todos los campos de la actividad históricamente desarrollada. Si seguimos conside-

rando a la técnica corno un medio o un instrumento, entonces tenemos que reconocer que no es 

el hombre el sujeto que usa ese medio, el hombre mismo está mediatizado en su praxis; el verda-
dero sujeto de la técnica moderna es la razón de tuerza mayor. Además, esta nueva razón no se 

inserta en el mundo con una idea del hombre, es un tanto extraña a la mundanidad histórica; es el 

hombre quien tiene que adaptarse e insertarse en el nuevo orden de la razón de fuerza mayor; en 

este nuevo orden los valores de su mundo cultural, su idea del hombre y de la vida entran en cri-

sis, y a menudo entran en conflicto con la lógica de la necesidad y la utilidad mundialmente ex-

tendida. 

La técnica ya no puede cumplir las mismas funciones que antes desarrollaba en el mundo 

histórico. Nicol parecería estar de acuerdo con Ortega en que la técnica requiere de un proyecto 
vital que el hombre debe proponer. La técnica tiene sentido vital histórico sólo en la medida en 

que sea regida por un programa vital y este programa es pre-técnico. Esta era la estructura de 
equilibrio histórico entre la necesidad y la libertad. entre la actividad pragmática y la actividad 

desinteresada, entre la técnica y la filosolia. Entre el homo ,fither y el ser histórico. El hombre no 
sólo era constructor material de su mundo, sino escultor que daba forma humana, según una idea 

directriz, de ese mundo que construía como habitación en el universo. Sólo era posible una 

relación con el cosmos a partir de un hogar humanizado por el mundo histórico. Si el hombre 

pierde el sentido de la habitación mundana, perderá también la relación con el cosmos, esto es, el 

sentido que lo mantenía comunicado con la totalidad del ser y de la vida. Esto se dice fácil, pero 

significaría que el hombre ya no tendría claridad alguna en el sentido de su vida. El hombre 

dejaría de ser conciencia del mundo y dejaría de poseer esa cualidad ontológica que lo distingue 

de todos los demás entes: ser un ente natural y ser un ente sobre-natural, histórico. 



En el mundo técnico moderno la capacidad de proponer ese proyecto vital está menguando; 

la técnica ha tomado la acción directiva de la sida, pero ya no responde a una finalidad vital 

planteada desde el hombre y para el hombre. No hay un designio humanizador, con idea y con 

una estructura ética que determine las acciones de la técnica. Ésta se conduce dirigida por una 

razón ciega ante los valores humanos, los intereses y el valor de cada persona: la técnica sin idea 

del hombre y del mundo está regida por una razón indiferente y ciega ante la historia y el 

porvenir, pues su única finalidad es asegurar la subsistencia de la población. sin importar el desa-

rrollo vital de cada individuo. En esta misión que la nueva razón le ha asignado a la técnica, ya no 

se manifiesta el antiguo programa histórico de vida; no hay programa, sólo hay una finalidad 
reducida y única: hacer todo lo posible por sobrevivir. Seria suficiente que el mundo técnico ase-

gurara -por lo menos- el bienestar material de la humanidad; pero los hechos nos demuestran 

que en esta misión sin designio histórico, la técnica ha fracasado rotundamente: nuestro planeta 

está amenazado de muerte y la mayoría de la población mundial subsiste pero no vive humana-

mente, pues no tiene posibilidades reales de desarrollar un proyecto de vida. Y la técnica es res-

ponsable de esto porque ella no se reduce al empleo de máquinas en la producción industrial; ella 

está presente es lodo el conjunto de políticas económicas, administrativas, de gobierno, jurídicas, 

de organización y disposición del medio social y del trabajo, en todo tipo de fenómeno de praxis 

en que se manifiesta la lógica y el imperativo técnico de la razón de fuerza mayor. 

llagamos una precisión a estas ideas. Pensamos que el concepto de técnica requiere mayor 

análisis a la luz de la razón de fuerza mayor, precisamente porque la técnica moderna es 

sustancialmente distinta en términos cualitativos y cuantitativos de toda técnica anterior que el 

hombre haya conocido. Y es precisamente la relación entre la técnica y la sociedad lo que se ha 

transformado radicalmente en nuestra época. 1.a técnica ha dejado de ser un medio o instnunento 

y se ha convertido en el fundamento y el horizonte existencial de nuestra civilización, la técnica 

regula, organiza, dispone y conforma todas las manifestaciones de la comunidad humana; en 

suma, constituye el fundamento mismo del inundo moderno, el horizonte de las posibilidades 

vitales. A la técnica se le ha asignado la misión de mantener la subsistencia humana. Nuestro 

mundo ha dejado de ser, bajo el proceso de tecnilicación global, la comunidad de mundos 
diversos, ahora es la unifoimidad de un solo mundo técnico, como única posibilidad global de 
desarrollo y aun de supervivencia. La técnica se ha hecho universal y ha universalizado las 
mismas condiciones de sida en todo el planera.n Pero la unithrmidad del mundo técnico 

31  Como se ve, si la técnica se ha convertido en el fundamento de la existencia humana, no es posible que 
siga siendo lo que siempre ha sido, y que entonces, haya sólo una diferencia de grado entre las tecnicas 
insmunentales. naturalistas, y "los procesos fabulosamente complejos de la técnica contemporánea". como lo 
señala Nicol I,a técnica que actúa sin designio humano y ran idea del mundo, la técnica que tiene asignada la 

111,•«*4 
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representa la reducción del proyecto histórico del hombre. La técnica sigue su propia ley de 

expansión y dominio sobre la vida y no propone, en verdad, ninguna idea del hombre:32  

N.o. el peligro se cierne sobre la ciencia en cuanto tal; es la eventualidad de que no pueda sur-
gir ninguna obra promovida por la vocación pura de verdad, por la confrontación desinteresada 
del pensamiento con el ser. Ésta es una praxis erótica, como la poesía: algo literalmente 
in-necesario. Ciencia es libertad. Técnica es (o ha sido hasta ahora) necesidad y libertad con-
jugadas. La ciencia nunca tuvo un componente de necesidad.33  

supervivencia de la humanidad pero que no puede darle ni dirección ni sentido banano, ya no es un mero medio 
para la vida y pasa la humanización del mundo natural. La técnica !labia sido lo que el hombre hacia para subsistir• 
y construir su mundo en vistas de un proyecto mas allá de la necesidad natural; pero nunca en la histona la técnica 
habla reducido las posibilidades vitales del hombre. ni halda detentado todo el poder de determinar la configuracion 
del mundo. Ahora la técnica no es sólo lo que el hombre hace para subsistir, sino lo único que el hombre puede 
hacer para ser hombre; es decir, que ya no tiene proyecto más allá de la subsistencia y el gran sistema del mundo 
tecnico, en lugar de promover la diversificación de la vida, resulta ser mm reducción de las posibilidades vitales: el 
hombre se conforma con subsistir en un mundo sofisticado y tecruticado al maximo, en un mundo de aparatos 
técnicos y fabulosos procesos automáticos que no entiende, medios maravillosos de comunicación que no 
comunican, y lo único en que se afana es subsistir; de esta manera, esta perdiendo el proyecto y la idea de un 
mundo humano. Es preciso acudir a las ideas que hemos obtenido de los análisis ya clásicos sobre la técnica. que 
otros autores han desarrollado (Ortega, Heidegger y Elluh, aunque Nicol no haga referencia a ellos, ni a otros Por 
lo demás, Nicol no especifica su concepto de tecnica. este parece estar restringido a una idea instrumental y 
mecánica. Nosotros debemos pensar la técnica a partir de los logros obtenidos en los análisis ya realizados en toda 
la 1 a. parte de este trabajo. Vid. capitulo sobre Jacques 

32  El concepto nicoliano de idea del hombre debe entenderse en dos sentidos esenciales: "idea" significa 
tanto el proceso y el resultado de pensar o concebir algo (concepto, ideaciów. como la t'omia de ser de algo 
manifiesta a la vista y a la razón, que es el sentido platónico. Nicol Mitin ambos sentidos: la idea del hombre no 
sólo significa la forma en que éste se concibe a si mismo en distintos momentos de la histona, sino tambien la 

forma ontológica que adquiere al auto•concehitse. pues su autoconciencia es parte esencial de su propio ser, de su 
forma auténtica de ser. Además, la conciencia ola idea que el hombre forma de si mismo en un momento histórico 
implica no sólo una visión actual y presente o una remembranza pasada, sino también wia proyección finura o 
"ideal", no presente. no actual . no real, quizá imposible o ficticia, pero que determina en gran medida la conciencia 
y la finna actual del ser humano. Por ello su ser es una proyección constante, es tina pretensión de realidad 
existencial que no culmina de una vez y para siempre, sino que busca prolongarse en nuevas forras recuperando la 
unidad de todas las anteriores Véase Introducción de La idea del hombre. 

33  El porvenir de lafilosofla, p. 22 
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La anomalía del porvenir: La mediatización entre la comunidad histórica y la 
especie natural 

La razón de fuerza mayor ha tomado la dirección de la vida y aparece en el mundo bajo la 

forma de un poder técnico que parece tener una finalidad salvadora para la humanidad. Pero, una 

vez más, el problema de nuestro mundo consiste en que la técnica tiene en sus manos la dirección 

de la vida, pero no puede proponer un proyecto humano de existencia, pues lo único que sabe 

hacer es proporcionar los medios necesarios para la subsistencia. La técnica se humaniza sólo en 

la medida en que es regida por un proyecto humano, si hay equilibrio entre el componente de ac-

tividad necesaria y el componente de actividad libre y vocacional dentro del mundo humano. Lo 

que el hombre quiere hacer de sí mismo guía y dirige el poder técnico: si no hay proyecto el po-

der de la técnica toma el mando del mundo, entonces lo conduce sólo hasta donde puede condu-

cirlo: a la mera subsistencia de la humanidad. Ahora bien, uno de los elementos esenciales de ese 

componente de actividad libre y desinteresada ha sido la tradición del pensamiento puro. Lo que 

ahora hacemos consciente es que la tilosolia depende del inundo histórico, de un mundo que ella 

ayudó a construir aportando ideas del hombre, de la naturaleza y de la divinidad; depende, pues, 

de una mundanidad histórica." que es el verdadero suelo de la existencia humana. Sin mundo 

histórico no hay filosofia, pero sin filosofía no puede existir lo que propiamente concebimos 

como mundo humano. El mundo de la razón de tuerza mayor ya no es una creación de la praxis 

del ser humano porque no hay en él una relación libre con la naturaleza y un proyecto histórico 

de vida. 

La muerte de la filosofia significaría la pérdida del mundo. El hombre ha vivido en el 

mundo histórico desde antaño, ha construido diversos mundos y horizontes vitales que expresa- 

34  Mundo histórico significa horizonte de vida tomado por el hombre, el cual ha tomado diversas configura-
ciones en la misma medida en que el hombre ha podido generar distintos proyectos vitales regidos por diversas 

ideas del hombre, de la naturaleza y de la divinidad. Dentro del mundo histórico, la técnica permaneció subordi-
nada a las directrices del proyecto humano de vida. La técnica dependía de lo que el hombre quería hacer de sí 
mismo en medio del inundo natural Al mismo tiempo, el mundo histórico permitió la humanización del universo 
natural y la humanización del trabajo, cuino respuesta ante las necesidades naturales. Trabajando con técnica, el 
hombre se forró a si mismo construyendo su casa en medio del universo natural. Mundo histórico se contrapone a 
mundo tecnico, porque en este Ultimo la técnica ya no se subordina a un proyecto humano de vida, el proyecto 
falta. se desvanece y la dirección de la vida la ha tomado una ciega necesidad que forma el sistema de la razón de 
!berza mayor; la ternura toma la responsabilidad de asegurar la minina subsistencia de la humanidad, pero no 
puede proponer un proyecto de existencia; la mengua de las actividades libres y desinteresadas manifiestan la pér-
dida del proyecto del mundo. 
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han, cada uno, una manera distinta y propia, arraigada y auténtica, del ser-en-el-mundo; el 

mundo histórico le permitía al hombre distintas modalidades de relación con todo lo que le ro-

deaba y lo constituía. con todo lo otro, distinto a su ser. La modernidad significó la posibilidad de 

que el hombre existiera por fin arraigado en su propio mundo, sin perder el contacto con la divi-

nidad y con la naturaleza, pero sin depender de ellos y poder explotar entonces sus posibilidades 

de vida sólo en su propio horizonte mundano. 1.a modernidad significa conciencia e idea del 

propio mundo, es decir. autoconciencia y apropiación racional del inundo histórico. En este 

sentido. la técnica era la fuerza social necesaria para llevar a cabo la humanización del mundo 

natural y la construcción de la casa del hombre en el universo, Pero el proyecto del inundo 

moderno no se ha cumplido y la técnica no ha sido el medio milagroso para lograr el bienestar de 

toda la humanidad. La técnica dejó de servir a una finalidad histórica. La crisis de la modernidad 

significa entonces el inicio de la pérdida del propio mundo y la reducción de la existencia en un 

mundo uniforme y cerrado, ajeno y propio a la vez. escindido entre una razón de cálculo y una 

razón reflexiva. que ya no ofrece posibilidades vitales amplias y que está bloqueando los caminos 

de relación plena con Dios. con la naturaleza, y con los hombres mismos. Hay que preguntarse 

una vez más: ¿qué vitalidad muestra un mundo unificado por la técnica moderna pero no por una 

idea del hombre? 

El proyecto moderno del poder técnico fue la consolidación definitiva de la independencia 

del mundo humano con respecto al ambiente natural. El hombre dejó para siempre de vivir en la 

naturaleza, su nueva habitación es el mundo técnico, pero ahora éste carece de fines humanos. El 

mundo moderno ha sido la edificación de la casa del hombre. pero esta casa fue construida lle-

vando a cabo un ataque y destrucción sistemáticos de la naturaleza. Ahora estamos viviendo las 

consecuencias de las catástrofes naturales producidas por la técnica moderna y la desestnictura-

ción de la comunidad histórica como resultado de la adaptación de la sociedad a los imperativos 

de la producción reunificada. Tremenda paradoja ha significado la realización de la independencia 

del inundo humano con respecto al inundo natural: el inundo técnico moderno es producto histó-

rico y como nunca antes en la historia, resultado de su esfuerzo, su trabajo y de su energía; pero 
en él, las posibilidades vitales se reducen, pues su único fin es la subsistencia cuasi natural de la 
humanidad, como si ésta volviera a ser una especie natural sin posibilidad de desarrollo histórico. 

El hombre moderno no ha sabido llevar a cabo su proyecto de vida sin atropellar a otros 

hombres. sin obstaculizarse a sí mismo: el mundo moderno posee una violencia intrínseca porque 

no ha permitido la diversidad de mundos, los ha reprimido, perseguido y aniquilado, y no se ha 
permitido seguir viviendo en la naturaleza, y sólo ha creído que se puede vivir de la naturaleza, 
emprendiendo para ello un desquiciante programa de conquista y dominio, Después de la desarti- 
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culación del mundo histórico, en donde el hombre arraigó su vida, bien podría perderse el hom-

bre a sí mismo, perder su cultura, su educación, su formación, sulOrma histórica de ser, 

Actualmente asistimos a la unificación y a la uniformidad creciente del mundo, lo que pare-

ce ser el mayor logro técnico de nuestro tiempo. En este proceso notamos una crisis de la diversi-

dad cultural que ahora sobrevive como folklore, anacronismo y curiosidad. El mundo ha sido 

unificado por la tecnología, por la uniformidad de procesos productivos y de intercambio comer-

cial y financiero, por la dominación de una sola forma de civilización tecnológica; pero no por un 

proyecto cultural universal que plasmase su autoconciencia en una idea del hombre. La cultura 

era universal por su objeto, que es el hombre, pero diversa y particular por sus formas. Asi. por 

diferentes caminos, el hombre encontró formas de ser hombre, tanto en occidente como en 

oriente: poeta, místico, artista, político, sacerdote o filósofb. La cultura es diversidad de culturas; 

el mundo es diversidad y diferencia de mundos; pero la unidad externa de la civilización 

contemporánea (comercial y financiera). no se ha convertido en una unidad cultural, en una idea 

unificada del hombre: por el contrario. la uniformidad pragmática de la sida actual parece supri-

mir la diversidad cultural o acentuar las diferencias y llevarlas a un nivel de conflicto y violencia 

desatados por la violencia misma del imperio de la forzosidad. Según Nicol, la praxis utilitaria no 

es una forma de vida, sólo es una condición para la diversificación de actividades libres. Por ello. 

la tecnología y toda acción pragmática no pueden sustituir a ninguna idea del hombre. no pueden 

por si misma llevar a cabo un proyecto humano. pero sí pueden impedir la formación libre del 

hombre si su dominio sobre la vida es absoluto. 

I.a uniformidad pragmática de la vida, la "globalización" técnica de la vida económica, no es 

la universalidad de la idea del hombre, aunque esta uniformidad se presente con la imagen de ser 

propulsora de la diversidad cultural. La auténtica individualidad es obra de las vocaciones huma-

nas, obra de las actividades libres que están por encima de las actividades necesarias. La indivi-

dualidad histórica se ha construido de lo que el hombre hace para ser, cultivándose a si mismo, 

junto con lo que hace para subsistir y estar en bienestar colectivo. Una civilización unificada úni-

camente por un programa tecnológico-pragmático produce un individuo uniformado que pierde el 

cultivo de sí mismo, pues no posee identidad cultural. La expansión de la civilización uniforme ha 

significado la aniquilación creciente de las formas autóctonas de la diversidad cultural, que son el 

espacio vital en donde se ha formado la individualidad histórica del individuo. Sin este suelo 

nutricio, el hombre uniformado es un desarraigado que —trece de propiedad formal y de identidad 

personal, así, sólo se dispone a hacer lo necesario para sobrevivir solitariamente, en medio de una 

colectividad hostil que también se aísla cada vez más de la naturaleza en la que habita. 

dominándola como mero objeto de uso. Si en todos los rincones del planeta la vida se rige por el 
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mismo imperativo técnico de la necesidad. en ningún lugar el hombre puede arraigar y proyectar 

con autenticidad su propia sida. 

El mundo unificado ya no es mundo. no ha sido unificado por un proyecto cultural El sujeto 
que lo habita no es la humanidad histórica, sino la especie. la cual prescinde para su fin de 
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	 variantes culturales, y de comunicaciones y lazos entre culturas. La especie puede alcanzar su 
fin aunque sus miembros se despedacen. El resultado del proceso podria ser la sustitución de 
los fines históricos [...I por el único fin de la continuidad natura1.35  

La humanidad dejó de ser una especie desde que la cultura se hizo cargo del proyecto de 

humanización del hombre. La cultura se construyó sobre la estructura de la relación comuni-

dad-individuo, que es una relación estrictamente humana, irreductible a la relación natural indivi-

duo-especie. Es una relación clave en el proceso, continuidad y unidad de la historia. El resultado 

de la formación histórica del hombre fue la comunidad política en donde la regulación del poder 

se hizo racional, desde el nacimiento de la Polis griega. La política se constituyó en el ámbito de 
la regulación racional y discursiva de la comunidad histórica. Ahí, la relación indivi-

duo-comunidad se ha configurado y reconfigurado a lo largo del proceso histórico. La violencia 

misma podía estar regulada y controlada por el dominio de una razón discursiva; la violencia no 

trascendía el ámbito propiamente político y se imponía sólo como última alternativa, 

En nuestros días, a pesar de que todos pregonamos. y algunos celebran, la constitución de-

mocrática de nuestras sociedades, la palabra y el diálogo han decaído en sus usos políticos. En las 

"democracias" contemporáneas la deliberación dialógica es cada vez más ineficaz corno vinculo 

de comunidad y medio de solución de conflictos. La política se ha vuelto irracional porque se im-
pone no por argumentos. sino por decisiones de fuerza mayor, cuya tuerza ya no es una razón 
pensada ni argumentada. La violencia comienza en la imposición de lo lhrzoso. A tal fiado ésta 

se ha hecho sistemática que se ha normalizado en la existencia cotidiana. l.a violencia de nuestras 

sociedades no proviene de una agresividad subjetiva; no hay que desviar la cuestión y buscar cau-

sas psicológicas ni imaginarse una condición humana naturalmente agresiva que seria una 

constante histórica. La violencia a la que tienden cada vez más los individuos es más un electo 

que una causa de la violencia sistemática y sutil de nuestras sociedades, y expresa una adaptación 

a un sistema de vida en que se impone con violencia lo forzoso, o en el que la violencia se hace 

necesaria como único mecanismo de regulación política y mantenimiento del sistema productivo, 

Es esta misma violencia la que se expresa en la destrucción de las culturas y las guerras interétni- 

33  Mid p 50 



• 

155 

cas y en la destrucción sistemáticas de los ambientes naturales, así como en los infinitos meca-

nismos de control social. 36  

La humanidad dejó de ser una especie y no pudo lanzarse al dominio de la naturaleza. sin 

antes haberse dominado y transformado a si misma. El hombre tuvo que luchar contra su propia 

naturaleza y transformar su corporalidad y organizar un sistema social, desarrollando al mismo 

tiempo un complejo mundo de significados y un lenguaje articulado. Todo ello, antes de haberse 

siquiera propuesto aprovechar y utilizar los recursos del entorno natural. Así, la "lucha del hom-

bre ante la naturaleza.' ha sido posible gracias a una base existencial que la humanidad se cons-

truyó a si misma, en la que está la génesis de la racionalidad y la condición del desarrollo técnico. 

Esta base existencial arcaica permanece aún como la capa más antigua de la civilización histórica. 

El hombre tuvo que humanizarse, eso significa crear y construir un mundo distinto al entorno 

natural, significa organizar la colectividad como comunidad de trabajo y como sistema de lengua-

je. No ha sido una abstracta habilidad para usar herramientas estrictamente ni la capacidad de fa-

bricación material tic utensilios, la base del desarrollo de la comunidad histórica; estos logros son 

sólo partes de una totalidad más amplia y a menudo no considerada: se trata de la construcción 

del mundo histórico y la transformación de la propia naturaleza humana. 

Así pues, la lucha del hombre ante la naturaleza no ha sido nunca la lucha de una especie 

como tal, sino la acción conjunta de la comunidad humana, la acción técnica, la organización po-

lítica, el complejo sistema del lenguaje y la regulación de la sociedad por el sistema de ritos, 

normas. ideologías, y otros "artificios" históricos. 

El hombre surgió de esa milenaria transformación de su propia naturaleza y dejó para siem-

pre la regularidad del instinto y la unidad en la especie natural, para formarse a sí mismo como 

miembro de una comunidad histórica que plasmaba su autoconciencia en una idea del hombre. El 

sustento vital de esa comunidad histórica es lo que llamamos mundo. La comunidad histórica era 

una comunidad universal; por el contrario, el mundo unificado por la tecnología no ha podido ser 

transformado en una comunidad universal. La cultura era el producto histórico que se apoyaba y 

convivía con la naturaleza sin destruida; ahora la humanidad, para sobrevivir, ha de prescindir de 

la cultura, empleándola como medio para un fin emergente de supervivencia en la Tierra. Esto es 

la necesidad forzosa de la actualidad. no es el resultado de un programa político; por su carácter 

36  Acerca de la violencia del mundo técnico Nicol anota: "Se ha iniciado en las sociedades contemporáneas 
tina verdadera cultura de la violencia y del odio El incremento de la violencia no llegaría a formar una cultura, si 
todavía coexistiese con todo lo que requiere templanza. La violencia forma cultura citando todo queda 
destemplado, cuando deja de ser incidente y se convierte en predisposición, 1...J cuando se preconiza como el 
único procedimiento eficaz; cuando, en suma, la eficacia se adopta como ra:án suprema". lhid.. p. 50. 
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de necesidad forzosa, la violencia es inherente a la necesaria adaptación de la vida individual a un 

proyecto despersonalizado de una colectividad que pierde cada vez más su identidad cultural. 

La relación histórica del hombre con la naturaleza no ha sido siempre agresiva; la cultura es 

un triunfo de la humanidad que no se había producido a costa de la destrucción del mundo 

natural. Sólo en nuestra época esta convivencia naturaleza•cultura ha desaparecido y es ahora la 

fuente de una contradicción. La lucha del hombre por ganarse la sida, por construir y transformar 

su mundo histórico ha sido el trabajo organizado, cuya base es la organización social. La posición 

del hombre ante el universo no dependió de un sistema natural o de la organización de la vida 

misma regulada por el instinto, sino que dependió del ingenio del trabajo organizado. 

Pero ahora la lucha decisiva se produce entre dos fuerzas: la naturaleza y la historia, El 

proyecto moderno de dominio de la naturaleza ha desencadenado dos tendencias contradictorias: 

una oposición entre el proyecto del hombre histórico y la Naturaleza como hábitat fundamental; y 

una oposición entre el trabajo como medio de humanización y el trabajo tecniticado como medio 

de deshumanización. l'ara Nicol, los componentes de esta nueva situación bélica son una 

naturaleza mediatizada por la tecnologia, que es un producto histórico; y la historicidad 

mediatizada por la necesidad natural de supervivencia: 

[...1 la fuerza instintiva de la especie, al recuperar la directiva reduciendo a uno solo todos los 
variados fines de la acción histórica, tiene que recurrir a los mismos instrumentos y 
procedimientos creados por la praxis histórica: ésta fracasó en su regulación. pero hay que 
acentuar la regulación; mecanizó al hombre, pero hay que aumentar la mecanización: está 
imponiendo una deshumanizacion 	pero ha de llevar el proceso hasta el extremo. 

	

s. 1 	 reduciendo al individuo a una singularidad numérica, con valor puramente estadístico, que 
puede y debe sacrificarse siempre que sea necesario para la finalidad neutral de la 
supervivencia. [. 1 Ahora 	1 la especie ha de emplear los medios culturales para privar la 
hombre de suslines culturales, y realizar el fin natural de su permanencia en la tierra. r 

El trabajo habia humanizado al trabajador y a la naturaleza. El cultivo de la naturaleza 

	

,4 
	

humana y la transformación natural estaban en equilibrio. Este equilibrio es histórico, en el doble 

sentido del concepto: es obra humana y es variable en el tiempo. El ser histórico no está en una 

situación vital de equilibrio al que llegan las especies naturales, dentro de la cadena de un 

ecosistema, El ser humano ya no pertenece a un ecosistema natural, pero debe convivir en la 

totalidad de la naturaleza; el ser histórico no encuentra el equilibrio entre sus necesidades y sus 

disponibilidades, tiene que producirlo él mismo con su trabajo, y tiene incluso que crear y 

37  Ibid. p 63 
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transtOrmar sus necesidades. Su situación vital no es unitinine, ni tiende a la estabilidad, ni al 

equilibrio natural. El hombre lucha por la vida porque no puede estar en una estabilidad natural. 

sino que aspira siempre a una vida de bienestar, y su lucha ha sido contra las necesidades que se 

le imponen a su proyecto de vida; no ha luchado contra la naturaleza sin más, sino contra la 

necesichid normal; el triunfo del ser histórico ha constituido el triunfo contra las restricciones 

naturales que se le imponían al hombre para que éste desarrollara su propia idea del mundo.38  
La naturaleza puede ser mediatizada como objeto de trabajo material; pero la cultura no ha 

sido nunca la Mera obra del trabajo material, ha sido también, y de manera protagónica, la obra 

de actividades liberadas de la necesidad pragmática, y que en más de un sentido, no sólo han con-

tribuido también a la reproducción de la vida humana, sino a su diversificación y crecimiento. El 

ser-ohrcro también se ha cultivado a si mismo trabajando su corporalidad y su espíritu en una 

relación desinteresada con la naturaleza, recuperándola en la contemplación teórica, la poesía, la 

mística o la comunión religiosa. La relación desinteresada ha sido el otro componente esencial de 

la cultura y el sustento de la idea histórica del hombre que ha cimentado su autoconciencia. Ha 

sido pues, un componente fundamental del mundo histórico, 

La mediatización entre la naturaleza y la historia de la que habla Nicol es el resultado de un 

declive de la civilización histórica, porque la actividad cultural ya no está asegurada con el 

bienestar mínimo. Tal parece que la lucha por la vida desciende al nivel de una supervivencia 

instintiva aunque se sirva de la fuerza tecnológica. La misión histórica de la técnica ha sido liberar 

el trabajo y abastecer de recursos y medios de subsistencia. La técnica también aportó una 

racionalización de la vida basada en la prevención y la planeación del trabajo y los recursos. Pero 

la aceleración del desarrollo técnico ya no ofi-ece la misma seguridad racional de la programación 

del pomenir, y su mismo ritmo descontrolado de crecimiento proviene de la incertidumbre 

respecto del abastecimiento de energía y recursos para la vida en el futuro próximo. las 

necesidades biológicas ya no están ocultas en la trama de la cultura como aquello que el hombre 

habría de dejar atrás para dedicarse a su propio cultivo espiritual: ahora están en primer plano, 

salen del ocultamiento y se instalan como prioridades y fines vitales. La técnica deja de ser 

cultura, cultivo de la naturaleza, humana y general, porque se remite sólo al ámbito de unas ne-
cesidades que están en el primer plano de la prioridad vital, las cuales no nos asegura que pueda 
satisfacer plenamente. 

La cultura aseguraba una relación equilibrada con la naturaleza en la misma medida en que 
se controlaban las necesidades naturales. Nuestra cultura técnica actual ha perdido el equilibrio 

con la naturaleza y la proporción del desarrollo integral de la humanidad, en la misma medida en 

ss Vense capitulo sobre Ortega, la ficndamento vital de la técnica. 
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que su crecimiento se ha desbordado y su poder ha aumentado al grado de llegar a regular todos 

los ámbitos de la vida diaria. El estado de mediatización no es cultura ni es estado natural. La 

nueva vida artificial presenta un signo negativo. 

Pero, en su lucha por la vida, los individuos empiezan a luchar por una razón de fuerza mayor 
y no con la fuerza de su razón I-  ..] Se dice que hay "razón de fuerza mayor" en lo inevitable. 
sobre todo en la tbrzosidad inherente a los hechos naturales. La naturaleza, claro está, no tiene 
razón: tiene tuerza. Nosotros somos quienes damos razón de su fuerza, porque ésta constituye 
un orden. y llamamos forzosas a las medidas de acomodo que tomamos ante el imperio de esa 
fuerza. Desde siempre. la racionalidad de la vida histórica ha consistido en el ajuste del orden 
humano al orden natural." 

La nueva necesidad técnica no es natural, no es aquel componente de la acción histórica que 

permitía la inventiva y la diversidad cultural. La comunidad histórica tire creación humana que no 

dejó de funcionar con normalidad biológica ante la invención de la técnica. Ahora la relación se 

ha invertido, las funciones biológicas están mediatizadas en la técnica y los fines culturales son 

medios para los nuevos fines técnicos. Es el hombre como ser-obrero el que degenera cuando 

revierte a la especie perdiendo la facultad del designio, y cuando toda su acción se orienta hacia el 

fin biológico de la sobrevivencia, aunque sea con los más grandes "avances" de la más avanzada 

técnica. Cuando se trata de técnica, exceso de cultura significa menos cultura. 

El desequilibrio entre los medios técnicos y los fines vitales se produce en la base misma de 

la existencia humana: los recursos y medios de vida seguirán mal distribuidos entre los hombres. y 

muchos seguirán muriendo de hambre; pero ahora no sabemos si esos recursos tecnológicos 

bastarán para asegurar la permanencia de la especie humana. El acelerado crecimiento del poder 

de la técnica nos advierte acerca de la incertidumbre de ese abastecimiento. La técnica posibilitó 

masivamente en nuestro siglo una forma superior de vida, pero al mismo tiempo, ha sido y será 

insuficiente para garantizar la subsistencia masiva primaria y el abastecimiento de recursos 

naturales. No queda otro remedio que incrementar al máximo los recursos técnicos, en los que se 

expresa, sin duda, el ingenio del hombre, pero la tecnilicación acelerada no es una forma superior 

de la inteligencia práctica, sino su debilitamiento, puesto que su productividad debe acelerarse 

porque es necesario y no porque persigue un fin libre. 

39  El pors'entr de la filasofiti, p 
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La anomalía del presee►rte: el desequilibrio entre la necesidad y la libertad 

La acción de la cultura no ha sido unívoca: la historia ha sido diversidad de cultura y de tra-

bajo, a través de los cuales el hombre se ha immanizado, Si esta diversidad desaparece, no será 

signo de que los hombres han preferido un sistema de necesidades culturales que se adoptase li-

bremente por meros motivos pragmáticos, será indicio de que el hombre va perdiendo su capaci-

dad electiva, de que el trabajo deja de ser productor de cultura aunque produzca los medios de 

sida, y de que la cultura ya no se diversifica porque se contrae al servicio de la mera necesidad 

que no es elegida, sino thrzosa. 1.a relación histórica entre libertad y necesidad se rompe: la ac-

ción productiva se hace unívoca. Para Nicol, la razón sin libertad es el hecho nuevo: una razón 

forzada y Ibrzosa. es la razón de fuerza mayor que opera en todo el mundo técnico. 

l..os componentes de esta nueva modalidad de la razón no están bien determinados. La si-

tuación que vivimos es una ambigüedad entre el poder histórico que se disuelve y la thrzosidad de 

ciertas decisiones políticas y económicas, entre la ideología que se enmascara en la forzosidad y el 

mito de la neutralidad de la técnica y la creencia ingenua en el progreso. La cuestión del poder se 

relaciona con la forzosidad de la razón. 1..a libertad política no es gubernativa sin un poder que 

discurre, delibera y se justifica. Parece que en nuestras condiciones técnicas el poder no elige 

opciones sino que sólo ejecuta fOrzosamente lo necesario. No hay comunidad política si todos y 

cada uno se someten a una racionalidad anónima que impone unas decisiones que nadie pone en 

duda. de las que nadie se responsabiliza, y que nadie delibera y discute. La libertad del ser 

histórico es lo que ahora tiene. por primera vez, el porvenir inseguro. 

Nuestro problema actual, o el de el futuro próximo. es el inesperado descenso, en todas las 
comunidades. del nivel de la existencia al nivel de la subsistencia. con el consiguiente peligro 
de perder la iniciativa y la variedad. sin las cuales la evolución sería meramente externa. ti sea. 
dicho con el máximo rigor posible: la eventualidad de que la existencia humana deje de ser 
económica por razón de fuerza mayor; de que la economia. al hacerse puramente pragmática. 
apunte hacia un t'in específico, que ya no sea histórico y cuya búsqueda requiere la desapari-
ción de los auténticos vínculos de solidaridad." 

4° Ihid,p 82 



Así, la técnica parece ser la más importante fuerza de desarrollo que la historia ha conocido: 
pero esta fuerza no está dirigida por una voluntad consciente ni tiene como fin un programa 
humano de sida. La neutralidad de los cálculos no dan razón de nada, no son responsables: tal 
parece que la humanidad ha vuelto a ser una especie que ahora sobrevive wenológicomeme. La 

especie natural se mediatiza en la técnica. y ésta en los fines vitales de la supervivencia. más allá 
de los fines históricos en los que fue creada. La técnica es ahora el 117.1111l1C1110 de supervivencia 
de la especie, y la cultura histórica. el medio por el cual la especie se mantiene. 

[..,110 que ahora adquiere actualidad existencial e histórica es la mutación en el régimen de 
trabajo. Que el trabajo era en sí mismo liberador, no lo hemos apreciado sino cuando deja de 
serlo; cuando esta actividad necesaria vuelve a ser necesaria y nada más; cuando ya no permite 
ese juego dialéctico que era la liberación o superación del estado natural, mediante una labor 
que se convierte en histórica, siendo originariamente natural o forzosa:1 i 

La praxis utilitaria implica un cierto grado de enajenación del hombre, en tanto que no se 
relaciona con el ser en sí mismo como totalidad, sino sólo se dirige hacia la materialidad del 
mundo natural, hacia toda realidad que sea manipulable y cuamiticable en términos de utilidad. 
Pero esta enajenación era recuperada en la libertad creadora del trabajo. El trabajo humanizaba la 
naturaleza y la cosa producida porque mantenía la formación del hombre como ser de la praxis. 
Ahora el trabajo mismo está cosificado, enajenado, y con ello, las potencialidades prácticas del 
trabajador; éste ya no se puede reconocer ni en su trabajo ni en el producto de su trabajo. 
además. la técnica se le impone como el amo despersonalizado, la máquina no como instrumento 
sino como objeto al que debe servir para incorporarse a la cadena productiva. 

En la historia, la praxis económica había sido la base de la diversificación de las actividades 
desinteresadas, no pragmáticas. Sólo porque en el trabajo pragmático el hombre se autoproducia 
como ser-obrero, era posible tender un puente hacia un género de actividades literalmente inútiles 
que estructuraban otro tipo de relación con el mundo y otro tipo de formación humana: las 
actividades libres formaban al hombre como ser íntegro de la praxis, al diversificar y llevar la 
actividad hasta el límite de la contemplación teórica, estética o mística. La libertad inherente al 
trabajo productivo, en el que se formaba el individuo y se estructuraba la base económica de la 

comunidad. era el enlace con la actividad liberada de la necesidad pragmática, y la posibilidad de 
recuperar la naturaleza en otro nivel de relación con el ser. 

aa lord. p 120 
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La crisis de la praxis productiva repercute en las actividades libres. Sin este fundamento, sin 

esta base de libertad creadora, la existencia se reduce a la mera laboriosidad despersonalizada en 

la que el trabajador. en la mayoría de los casos concretos, no se realiza ni como ser-obrero ni 

como hombre en su integridad. Es sólo un eslabón más en la cadena productiva. La vida produc-

tiva se reduce asó a un nivel uniforme en el que la aceleración de la "productividad" se presenta 

como cancelación de la libertad productiva y la enajenación del trabajo y aun del consumo masi-

ficado en nuestras sociedades industriales. El "salto a la libertad" es ahora el retroceso a un nivel 

primario de vida en donde la libertad ontológica del hombre comienza a disminuir; las libertades 

políticas y la justicia comienzan a ser anuladas por una situación vital en la que se imponen 

fuerzas ciegas de una necesidad de supervivencia que destruye los vinculos de la comunidad y la 

capacidad productiva del hombre. La técnica es en estas condiciones, no un instrumento de 

desarrollo, sino la materialización de un poder anónimo que subsutne y suprime las posibilidades 

de diversificación de la praxis, que nunca como ahora habían sobrevivido en una tal penuria y 

dificultad. 

r 	 ¿Puede alterarse la base de la historia? Habíamos creído que las mutaciones de la historia eran 
posibles por la misma permanencia de su base. El orden histórico no podía subvertuse. Cam-
biaban las fórmulas; pero sin orden básico no podía haber fórmulas ni cambios. ¿Que orden 
histórico habría de resultar, cuando la razón, que es la base, se ve suplantada por algo que pa-
rece a la vez racional e irracional) Si lo permanente es la violencia ¿no estaría la vida basada 

4,  4 

	

	 en la irracionalidad? Es la razón misma la que rechaza aquella subversión que la desplazaría de 
la base. Sin embargo. ¿en qué sentido sería irracional un régimen de vida en cuya base estu-
viera justamente una razón: la razón de filer:a mayor?42  

4. 4 
	

"El sujeto de la historia" ya no es hiátórico en sentido propio; con personalidad, individual y 

colectiva. El sujeto va siendo cada vez más la especie, cada vez menos individuo. Es muy dificil 

que la humanidad recupere el equilibrio entre naturaleza y mundo técnico. los nuevos problemas 

sólo pueden solucionarse con más tecnología; es imposible una marcha atrás hacia un naturalismo 

pre-tecnológico. Y mientras la técnica funcione regida por los principios de la utilidad pragmática 

y económica, sólo podemos esperar nuevas técnicas descontaminantes. Vivimos ahora en medio 

de una lucha incesante del hombre por adaptarse a las condiciones del mundo técnico, las cuales, 

aunque producidas culturalmente, escapan del control de la comunidad racional. Esta lucha con-

tra la desnaturalización del mundo humano sólo se lleva a cabo con los mismos recursos artificia-
les que produjeron esa desnaturalización. La violencia generalizada y sistemática de nuestra so- 

_ 
42 Ihid • p. 131 



ciudad es signo del desequilibrio entre las condiciones culturales y la vida individual; los indivi-

duos se insertan en el sistema del mundo técnico urgidos por una necesidad de fuerza mayor, y 

no por el consentimiento y la regulación de una democracia politica. "Lo actual - dice Nicol- es 

la negación literal de la historia". 

En las condiciones actuales. la civilización no lucha por adaptar y reíbrmar las circunstan-

cias naturales; ahora es la propia naturaleza humana la que lucha por adaptarse a las condiciones 

artificiales del mundo técnico. Y sin embargo, sólo la técnica puede ser capaz de dar respuestas a 

los grandes problemas mundiales. Según Nicol, existe una contradicción entre la historia como 

agencia de la libertad y la técnica como agencia de la necesidad, que se expresa dramáticamente 

en las condiciones actuales de vida: los grandes problemas de la humanidad se convierten en 

cuestiones de mera supervivencia de la especie: alimentación, energía, conservación de recursos 

naturales, regulación politica, balance del comercio mundial, población y control natal, pobreza y 

mala distribución de la riqueza, enfermedades y epidemias, armamentismo, guerra generalizada, 

violencia social sistematizada, crisis religiosa, luchas interétnicas, defensa de los derechos 

humanos etc.; ante estos problemas la humanidad comienza sólo a dar respuestas tecnológicas, 

únicamente basadas en cálculos y en artificios técnicos; los problemas que ha generado la 

revolución tecnológica -fundamentalmente la contaminación del planeta y la desesnucturación de 

las sociedades modernas-- se resuelven con más técnica. La especie está en peligro, precisamente 

en peligro tecnológico de no encontrar los medios suficientes que aseguren la supervivencia, o de 

que los cálculos no sean acertados con respecto a la regulación mundial del mundo técnico. 

[...] la cibernética, por el momento, revela su propia incapacidad como auxiliar biológico de la 
especie anuncia la imposibilidad de resolver sola ese problema que ella define tan rigurosa-
mente en sus términos cuantitativos 1 .1 Si los instrumentos de la tecnologia. cuyas funciones 
principales son la directiva de la acción y el abastecimiento humano. anuncian ellos mismos 
que habrán de ser impotentes para ese fin mínimo o primario que es la subsistencia biológica 
de la especie, entonces la salvación tiene que ser humana. El hombre ha de reanudar la lucha 
que ha tenido que ir abandonando: la lucha auténticamente histórica, en la cual él aparece 
como sujeto problemático. ti 

43  Ibid.. p. 171 
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La pérdida del inundo y el misterio de la técnica 

La tecniticación de la vida y la reducción de todas las actividades humanas al único fin de la 

subsistencia son las dos tendencias capitales en el mundo técnico moderno. A estas tendencias 

responde la pragmatización de las ciencias; es decir, su fusión con la técnica, que algunos llaman 

"tecnología", pero que no es, paradójicamente, ningún logos de la técnica, ni ninguna técnica que 

dé razón de lo que produce. Lo que llamamos confusamente "tecnología" es esta titerza misma 

por la cual se pragmatizan todas las actividades humanas, y por la cual se reducen las vocaciones 

libres y las posibilidades del ser del hombre. 

La confusión entre las funciones de la técnica y las de la ciencia se encuentra en la praxis 

misma. Para Nicol, la misión de la filosofía no ha sido sólo el acto de buscar la verdad en si 

misma, sino producir en esta búsqueda un pensamiento libre y un hombre liberado por el 

pensamiento. "Es esencial a la razón el dar razón de si misma. Si la filosofía ha de morir, no será 

porque esta razón haya resultado inválida, sino porque la sida humana ya no requiera, no admita 

o no permita eso que llamamos dar razón: porque vaya iniciándose una sida nueva sin razón, o 

que use de una razón distinta a la que "se da"" 44 

También para el profano es manifiesto que no existe una decadencia de lo racional. Ahi está el 
trabajo de las ciencias positivas. Ahí también el incremento de los estudios lógicos y de las 
filosolias logicistas. Y lo que es más perceptible: la racionalización de la vida se acentúa, y 
abarca cada día nuevos sectores. A pesar de esto no podemos pensar que tales fenómenos re-
presentan un predominio [...] de aquella razón que se incorporó desde antiguo al régimen de la 
vida. Pues lo que deja es la intención y la efectividad dialógica de la razón: el uso de la razón 
como iluminación comprensiva del ser.45  

Una de las implicaciones más importantes del crecimiento del mundo técnico es la fragmen-

tación del conocimiento. Esta fragmentación no sólo se debe a la complejidad de los sistemas téc-

nicos y a la especialización del conocimiento y la acción técnicos, también se debe a tina claudica-

ción científica en la vocación de verdad. Sin un discurso teórico de las ciencias tísicas que 

explique y dé razón de los procesos técnicos del mundo, la técnica se vuelve un misterio inacce- 

------- -_-____ 

" Iba, p. 27 
45 [bid., p 192- I 93 
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sible, pero no sólo para los legos y no iniciados en los procesos de fabricación y operación, sino 

para todos, porque habitamos un inundo técnico que funciona sin dar razones, lo cual impide que 

tengamos la menor idea de cómo es posible que eso suceda. l.a ciencia debería aclarar este 

funcionamiento, pero no sólo en un sentido meramente técnico, sino que también debería ser 

capaz de discutir acerca de los fines, medios y estnictura de la técnica. I.a técnica moderna es el 

gran misterio de nuestro tiempo, es aquello que por ser lo más cotidiano y más decisivo en la sida 

diaria, no es comprendido ni siquiera a la manera de un "instrumento". Vivimos en un mundo de 
objetos-a-la-mano, en un mundo artificial plagado de artefactos y objetos técnicos; pero este 

"paisaje artificial" es el mundo fragmentario que se le presenta a cada uno en la situación más 

cotidiana y aun más íntima, en el hogar, el trabajo o la calle. Pero el mundo técnico no es la 

abstracción en que vive el sujeto moderno, no es el mundo de objetos técnicos, de dispositivos 

automatizados. no es, en definitiva, el mundo de lo "a-la-mano": mundo de herramientas, 

interruptores, programas, botones, pantallas, teclas y "ratones", funciones y pagos por evento; el 

mundo técnico es la realidad concreta en la que todos estos objetos y dispositivos tienen sentido y 

finalidad. es la organización y disposición social determinada por el fenómeno técnico. Hemos 

perdido no sólo la capacidad de controlar y delimitar este mundo, sino siquiera de comprenderlo 

y criticarlo, y esto es lo más preocupante: el medio social será cada vez más "dócil" al poder de la 

técnica en la medida en que renunciemos a la capacidad de critica metódica y rigurosa del mundo 

en el que vivimos. Lo conocido por la ciencia debería ser tan real y manifiesto como lo producido 

por la técnica moderna. Pero no es así; el saber científico se ha fragmentado en una variedad de 

especialidades tecnológicas, cuya función no es dar razón de fenómenos en su totalidad, sino 

obtener el mejor y más rápido provecho de sus investigaciones. La utilidad como criterio y 

finalidad científica está mermando el cuidado científico de la verdad. 

Veamos: esa misma ciencia que considera el electrón como un puro símbolo es la base de la 
tecnologia electrónica. Esta incongruencia se agrava cada vez que se repite el paso del cálculo 
científico a la realidad pragmática. El paso mismo se admite y se admira por su beneficio 
práctico, pero deja un rescoldo de incertidumbre, mientras no se afiance la unidad de los dos 
mundos. En verdad, parece que los mundos se van multiplicando, sin que nadie acierte a unifi-
carlos [...] como si la verdad y la realidad estuvieran disociadas por la utilidad."' 

Tal parece que la realidad se le desvanece a la ciencia en la misma medida en que progresa 

la tecnología. Nuestro modelo de "tecnología" es un sistema racional que no da razón de lo que 

16  !bid., p 221 
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hace y de lo que se propone; tiene su propia lógica que el hombre no puede dominar. No es una 

necesidad natural la que dirige las acciones técnicas, sino una lógica propia de un sistema creado 

artificialmente pero que alcanza cierta independencia y que se rige y evoluciona según sus propios 

principios; la necesidad técnica está impuesta por la racionalidad de la utilidad, y ésta sólo tiene 

un sentido vital: la supervivencia. El mundo se pierde, pues, para la existencia cotidiana común 

dentro del misterio del funcionamiento técnico; el cual no es criticado ni explicado por una cien-

cia que se pragmatiza y se despoja de la responsabilidad social de dar razón de las cosas. 

La racionalidad dialógica ha sido la base del mundo histórico y consiste en algo muy sim-

ple: dar razón del ser, hacer que la presencia sea un fenómeno compartido mediante la palabra de 

verdad. Por ello, la mengua de la capacidad expresiva y explicativa de la ciencia se debe a una 

razón forzosa: la necesidad de acortar el tránsito de la explicación teórica a la utilidad pragmática. 

Ahora, el sistema científico ha dejado de comunicar y de expresar la realidad, pero embona con 

un sistema tecnológico en cuya base no hay un proyecto de representación o comunicación de la 

realidad natural o de la estructura del mundo técnico, sino un programa de pura funcionalidad 

para obtener la máxima eficacia en cualquier actividad. Lo que sucede en la ciencia es una 

progresiva sustitución de su propia finalidad teórica por una finalidad pragmática, lo cual produce 

una grave confusión entre las funciones y las finalidades de la ciencia y de la tecnología, en la que 

caen incluso los mismos científicos.47  La ciencia natural contemporánea no es promolora de 

aplicaciones tecnológicas, ni la técnica es ciencia aplicada. La técnica se ha convertido en un 

procedimiento riguroso, metódico y racional; se ha apropiado de los métodos y los 

descubrimientos de las ciencias físicas, pero carece de vocación científica, es decir, de vocación 

teórica, porque su finalidad no es comprender ni reflexionar los fenómenos del mundo, sino 

utilizarlos con la consigna de obtener de ellos el mayor provecho y el mayor rendimiento. La 

ciencia, en cambio, puede proponerse experimentos prácticos y desarrollos útiles, pero su 

fundamento vital es la comprensión y la reflexión desinteresada. En nuestros días, la ciencia no 

sólo se ha tecnificado —en sus métodos y procedimientos— sino que se ha convertido en auxiliar 

tbrinalizidor de la actividad tecnológica, menguando su capacidad de crítica teórica y su función 

vital de dar razón del mundo técnico. 

I.a técnica no es una actividad que busque un conocimiento teórico; para sus fines los entes 

se transforman en cosas y el sistema de la naturaleza en recursos naturales: la sociedad. en mano 

47  Para el sentido común ya es normal vincular "ciencia" con "tecnologia", e incluso en paises como el 
nuestro, existen agencias gubernamentales que se encargan de regular y promover, mezclando las funciones de una 
y otra, la ciencia y la tecnologia Hay que decir, sin embargo, que la pragmatización de la ciencia no es todavía 
absoluta, pero parece ser un proceso univeisal e irreversible. Es precisamente ese "margen.' de investigación pura y 
ciencia teórica, el que nos pennite entender que las funciones vocacionales de la ciencia nunca fueron ni pueden ser 
de orden pragmático, a menos que la ciencia renuncie a su misión educativa y Immanizadora del mundo social. 
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de obra y mercado de consumo. La técnica moderna es la base de nuestro mundo, en cierta 

medida lo crea y lo recrea, pero no lo diversifica, no lo expresa ni lo comprende. La praxis 

utilitaria es por necesidad fragmentaria, la praxis sólo puede abarcar una parte de la realidad y 

recortarla, abstraerla y convertirla en un sistema con sus propias reglas y esquemas de 

funcionamiento. La praxis tecnológica no puede aspirar a contemplar o tener conciencia de la 

totalidad del sistema que ella misma crea. La fragmentación tecnológica del mundo no es un 

fenómeno meramente epistémico, no se trata de la representación dada en la "cabeza" del 

hombre, sino que es un fenómeno enteramente ontológico; se trata de la fragmentación vivida en 

el mundo de las relaciones humanas. 

El mundo técnico es un orden integral y racionalizado de la utilidad. Las utilidades no 

constituyen un sector de la actividad mundana, sino que son la razón de ser del mundo técnico; la 

razón que unifica al mundo (y ahora la unificación ha sido por fin planetaria) ya no es la razón 

que explica la unidad ontológica del mundo, ni la que aspira a cambiarlo mediante la acción polí-

tica programada. No, la nueva razón se sirve del mundo y lo estructura como un sistema de ne-

cesidades y utilidades; la nueva razón no es hegemónica entre otras posibles modalidades de ra-

cionalidad; aspira a ser totalitaria y a dominar todos los ámbitos de la vida, sin proponer un pro-

grama político, sin tener idea del mundo que va a construir, sin poseer una orientación para la 

vida social e individual; de lo que se trata es sólo hacer lo necesario para sostener el crecimiento 

económico del mundo técnico. Esto significa que la vida humana, diversa y variable en la historia, 

se reduciría paulatinamente en una sola dirección: la dirección de la utilidad; la variedad de la 

existencia quedaría restringida a la uniformidad de una subsistencia técnica. Como decía Ortega, 

la técnica no puede proponer los fines vitales de la existencia. el programa de vida debe ser 

pre-técnico, y precisamente lo que nos falta en el mundo técnico es dirección para la vida. 

La nueva razón no nos habla del ser. En esto consiste su desconcertante novedad: empieza a 
actuar como una razón que es ciega y muda frente al ser, aunque muy lucida frente al ser-cosa. 
Es una razón que organiza, para lo cual se necesita sin duda, el saber Pero este saber, que 
forma sistema, no es formativo de la condición humana. No hay duda: ésta es la primera razón 
deshumanizada que se ha presentado en la historia." 

El mundo técnico es el hogar del hombre; la morada de la humanidad dejó de ser ya el 

mundo natural, pero también dejó de ser el mundo histórico, entendido éste como autocreación 

del hombre. El mundo técnico es un sistema de sistemas cuyo núcleo esencial productivo está 

48 El porvenir de la filosofin. 238.23° 
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oculto en una serie de hechos que suceden corno si fueran naturales, pero que manifiestan una di-

rección clara: el predominio de la actividad utilitaria en lodos los órdenes de la realidad social. 

Este imperativo se impone desde la estructura de la producción económica, la organización y la 

administración social del trabajo, las relaciones políticas, el Estado, el comercio y la cultura, el 

mundo técnico determina el horizonte de toda posible acción humana. Es el mundo de subsiste-

mas ocultos de producción que determinan las formas de las relaciones humanas siempre media-

das por procesos técnicos de intercambio comercial o material: energía, comunicaciones, signifi-

cados, alimentos y productos, es el mundo esencial en donde se produce el material de consumo 

colectivo que se expande rápidamente a través de sus canales de distribución masivos. Los nú-
cleos de producción del mundo técnico están ocultos, pero están por allí "a la vuelta de la esqui-
na", sólo los advertimos cuando fallan y dejan de funcionar en el sistema, cuando producen 

catástrofes, cuando estallan como las refinerías, cuando son clausuradas, como las fábricas o las 
plantas nucleares. Los centros de producción están ahí como si fuera lo dado de manera natural, 
están ahí habitualmente amenazando la vida a cada momento y, al mismo tiempo, funcionando 
como sustento necesario de la sociedad." 

Ante el debilitamiento de la racionalidad discursiva y la reducción paulatina de la actividad 
al ámbito de la utilidad, la realidad mundana se deshumaniza porque ya no es recuperada por una 
modalidad de actividad libre formadora de auténticas individualidades y personalidades humanas; 
si los hombres reducen su vida al nivel de la necesidad pragmática, el mundo en el que habitan se 
hace extrafio; ya no es éste un mundo de arraigo, un mundo propio, sino un mundo que es igual 
para todos y en todos lados: un sólo mundo técnico es un mundo en donde la persona no tiene 
cabida, sino sólo los individuos de una cuasi especie.50  La pérdida del mundo: es decir, de la 
diferencia vital de los mundos culturales es una forma de enajenación poderosa y sutil; poderosa 

porque es dirigida por una razón ciega ante la vida, y es sutil porque se expande lentamente con 

imperiosa necesidad: nadie se puede sustraer a su influjo. Este proceso de destioindanización de 

la vida humana en todos los rincones del planeta es la enajenación del mundo histórico. El mundo 

49  Además el mundo técnico contiene una violencia intrínseca porque funciona con la violencia de la razón 
de fuerza mayor, siempre medida en cantidades y cálculos: más producción, más consumo, menos inflación, me-
nos desempleo, más despidos, menos contaminación, más abono energético, mas ganancia, menos costos, crecie-
ra. Cada movimiento de alguna fuerza en cl mundo técnico implica efectos y consecuencias para los individuos. 
Éstos, a su vez, sólo tienen la opción de adecuarse a la estructura social del mundo técnico e insertarse en la cadena 
de la producción y la reproducción social de la vida. 

50  La uniformidad técnica de la vida no es desde luego igualdad y justicia. La injusticia sigue presente y la 
desigualdad económica, política y social se ha acentuado; la técnica no iguala, no es democrática ni reduce la 
explotación del trabajo, es poder y como tal genera estructuras sociales injustas, formas de explotación sofisticadas 
y desigualdades en el intercambio económico mundial. La uniformidad de la vida y la desigualdad injusta y no 
proporcional entre los hombres son dos fenómenos coexistentes y contemporáneos que solo se explican en el 
inundo dominado por el sistema técnico mundial. 
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técnico deviene un mundo extraño para todos, sorprendente y lleno de peligros, pero no propio y 

auténtico, ni siquiera para la élite que dirige y gobierna los sistemas políticos. El mundo técnico se 

ha hecho autónomo y se enfrenta como un mundo inmediato y ajeno a todos los hombres. 

El hombre está perdiendo su mundos! porque pierde la capacidad de una relación no-utili-

taria con la naturaleza y la realidad, pues sin esta actividad más allá de la utilidad y la necesidad, 

no hay posibilidad de humanizar el mundo y de individualizar la existencia, cualquiera que sea el 

régimen social en el que se viva. Está reducción o extremismo de la vida se disimula en la 

aparente fuerza productiva del mundo tecnológico y su aparato ideológico, en el que se inserta la 

ciencia misma; el "avance" acelerado de la técnica nos hace creer que todavía somos nosotros los 

actores y protagonistas del proceso, que la humanidad aún decide la estructura de su mundo, que 

las obras que pueblan nuestro entorno son producto de un sujeto dominador de la técnica, de un 

sujeto social todopoderoso que controla y planea la producción, y que el libre albedrío y el 

pensamiento científico son las causas eficientes del progreso técnico. Pero la nueva forma 

totalitaria de la razón ya no es ni siquiera pensamiento. El sistema del mundo técnico ha 

subsumido una ciencia que se pragmatiza y formaliza; ahora, la razón es una razón de dominio y 

poder. El dominio del mundo por la razón tecnológica produce la imagen de una gran marcha 

hacia el progreso. Con ingenuidad, la mayoría piensa que sus logros realzan la dignidad humana 

porque son espectaculares hazañas de un sujeto humano: el poderoso amo y señor de la Tierra. 

Pero estas hazañas forman un sistema de dominación social a escala mundial y un proceso 

acelerado de destrucción de los mundos construidos históricamente, además de la devastación del 

medio ambiente natural y la pauperización de los habitantes de la mayor parte del planeta. 

51  Es preciso recobrar el sentido profundo del "mundo". El mundo no es algo dado naturalmente, no es el 
universo natural e impasible que nos contempla, no es la circunstancia tisica que rodea a una comunidad, es el tb. 
damento vivo, espiritual, que sostiene a una comunidad humana y delimita su horizonte de posibilidades de vida. El 
mundo es una creación fomiada de pensamientos, creencias, sentimientos, ideas e ideales, instituciones, que estruc-
turan el horizonte posible de actividad humana. El inundo es diversificación de la vida humana, reproducción de las 
culturas, recuperación de las tradiciones; pero es también ruptura, revolución politica y moral, el mundo es una 
estructura dinámica. "El inundo es corno un organismo que el hombre genera para disponer y acomodar su exis-
tencia en la tierra". Esta estructura esencial y vital para el hombre histórico está amenazada por el predominio de la 
necesidad sobre la libertad: si las lineas de hechos marcadas por Nicol en El provenir de la filosofía siguen la orien-
tación expresada ahora, el hombre habrá perdido su más grande conquista. la hazaña más formidable y el sustento 
vital mismo de su condición ontológica. Véase "teotia de la rnimdanidad", cap. IV de la Reforma de la filosofa. 
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El lin de la política y el lriri►0 de la tecnocracia 

Nuestros sistemas políticos se han vuelto más represivos y controlados; pero su acción re-

presiva no es la acción política dirigida, sino la fuerza de la necesidad y la irracionalidad de las 

decisiones de un poder oculto, decisiones que algunos tornan, pero de las cuales nadie se respon-

sabiliza públicamente. El poder parece que se ha diseminado porque se ha ocultado bajo el apara-

to tecnológico y se ha dispuesto detrás de las "razones de fuerza mayor o de las razones de Es-

tado, de un virtual estado de violencia y guerra, que gobierna una razón ciega y deshumanizada. 

Ante esta nueva situación, el organismo social ha reaccionado rechazando vitalmente el ré-

gimen de la racionalidad pragmático-tecnológica, de las formalizaciones y burocratismos, de los 

mecanismos, esquemas, cuantificaciones impuestos a la vida socia1.32  La vida rechaza la uni-

formidad y el sistema de transmisión de mensajes anónimos, espectaculares y falseados, que no 

admiten diálogo ni duda. El rechazo biológico de la sociedad no es ideológico o doctrinario, se 

produce como una reacción orgánica ante la rápida transformación destructiva de la mundanidad 

humana. Esta nueva situación altera el sentido de lo que habíamos entendido por protesta o revo-

lución social. Si la causa del malestar en la cultura y de la rebelión, aunque sea a manera de des-

ahogo, es más patente en las juventudes de nuestras sociedades industrializadas; si la causa es la 

mecanización de la vida y del pensamiento y el abandono de la razón política como juego discur-

sivo y argumentado del poder, entonces no hay poder identificable en un personaje particular. ni 

en una clase: en un partido, ni en un grupo social: ¿quiénes detentan en realidad el poder? 

Todo ello parece estar regido por la lógica propia de las leyes de la economía, la estrategia 
militar, la politica y el control estatal; lógica interna e inaccesible al diálogo y la discusión, racio-
nalidad que está más allá del control humano de las comunidades y las decisiones políticas de los 

52 Véase los capitulos "La protesta como rechazo biológico" y "Meditación de la protesta juvenil". Nicol se 
refiere a los movimientos de contracultura y los movimientos políticos estudiantiles en varios paises. Recuerdese 
que el libro fue escrito en 1972. El terna de la declinación de la política es tratado in extenso en la segunda parte de 
El porvenir de la filosofan Hay coincidencias de los análisis de Nicol con los tenias expuestos por Marcuse tEl 
hombre unidimensional y Un ensayo sobre la liberación) y Florkheimer (Eclipse of reason). La relación de las 
ideas de Nicol con los pensadores de la "escuela de Francfort" no es clara: Nicol, de hecho, no hace referencia ni a 
estos autores ni a ningún otro. De todos modos, las ideas de Nicol difieren en la perspectiva, no cree que la razón 
sea instrumental; la ra-/IM no puede ser instrumento de la técnica; sino que la técnica moderna es una nueva moda-
lidad de razón, Las coincidencias en los temas de política y técnica no hacen más que expresar que distintos auto» 
res con fonnacion, sensibilidad y con ideas politicas diversas, han comprendido los problemas elementales del 
mundo técnico 
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grupos de poder, sobre un sistema mundial que, por primera vez en la historia, es universal y pla-

netario, pero que es ajeno a los mundos culturales, se impone por necesidad y fuerza mayor, y se 

sostiene en su propia lógica. Es un sistema que una vez echado a andar no puede ser detenido; no 

hay marcha atrás en este mundo en que tenemos que sobrevivir, no como comunidad humana, ni 

siquiera como especie natural, sino corno individuos aislados y perdidos en conglomerados 

urbanos cada vez más caóticos. 

La necesidad forzosa y la razón tecnológica. no discursiva. no critica ni dialog;.ea. es el 

enemigo anónimo e invencible de la razón reflexiva. Ahora la racionalidad de la lucha política no 

se concentra sólo en la reivindicación de una justicia económica; la base de la existencia no está 

sólo en una subsistencia asegurada por la provisión de lo "necesario" para la vida. Nos damos 

cuenta de que, en un nivel fundamental, lo que el hombre requiere para existir y vivir en bienestar 

no sólo es un conjunto de medios de subsistencia y condiciones dignas de trabajo, también es in-

dispensable el derecho a ser diverso, propio, distinto, ya sea por raza u origen social, por lengua, 

por religión, o por actividad vital. La cuestión de los derechos humanos está en el fundamento 

mismo de la existencia: ya no basta la subsistencia económica, porque aunque ésta estuviese ase-

gurada para unos cuantos, la vida rechazaría la uniformidad de la subsistencia que produce nues-

tro inundo técnico. Vida es diversidad, individualidad; en cambio, la subsistencia económica no 

resulta vital sin una diversificación cultural e individual. Por ello, el objetivo expreso de las 

revueltas y luchas sociales, en la segunda mitad de nuestro siglo, no ha sido sólo la lucha por la 

justicia económica y la autonomía nacional, cuyo protagonista habría de ser un gran sujeto 

colectivo masificado: el proletariado; sino que han sido cientos o miles de luchas fragmentarias 

que reivindican derechos aún más esenciales - ontológicos diríamos-- en los que se hundan la 

propiedad y la dignidad de las personas: se trata de luchas por la justicia racial, o el derecho a la 
lengua propia, la identidad de pueblos marginados o sometidos por un Estado, o el derecho de 

vivir en una comunidad independiente y liberarse de Naciones que a veces se han creado artifi-
cialmente sobre fronteras y diferencias culturales. La lucha principal que ahora se libra se enca-

dena a la demanda de justicia económica, es la lucha por el derecho a la diferencia y la identidad 

cultural. Lo que se quiere salvar es la identidad de la persona, porque aunque todos tuviésemos 

asegurada la subsistencia económica, el sistema del mundo técnico sólo puede proporcionar una 

subsistencia unifOrme a todos y a cada uno, destruyendo las diferencias culturales y enajenando a 

la persona de su propio mundo. Pero, ¿cómo se puede hallar una manera práctica y política de 
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luchar contra la uniformidad del mundo técnico, ya que es ésta la que compromete las condicio-

nes de una existencia personal diversificada y de una convivencia justa y pacifica?53  

Cuando el derecho a lo necesario no es el derecho de algunos, rezagados por la injusticia, y 

toma él mismo la forma de una necesidad para todos, los medios que se emplean para conse-

guir la equidad impiden la equidad verdadera, que es básicamente la igualdad de todos en el 
derecho a ser cada uno diferente. La satisfacción del derecho primario a la subsistencia su-
prime todos los demás, los que diversifican la existencia: deja de ser un derecho, una posibili-
dad de la vida, y viene a ser una necesidad especifica. La especie se ha de salvar contrayendo 

las individualidades que la toman.•`' 

En la vida, vamos siguiendo una ruta común, con marcha forzada igual para todos, y en cada 
paso la alternativa casi no es más que el recuerdo de una privación. Con todo, no puede de-
cirse que triunfe la uniformidad cuantificada e impersonal [...] Aunque dé poca satisfacción, 
conviene denunciar el fracaso definitivo de quienes prometieron, con cándida arrogancia, ob-
tener el bienestar de todos mediante el recurso de lo que llamaban ciencia: de la técnica me-

canizada. No se ha logrado el bienestar material, pero si el malestar de la condición humana. 
El proceso no se puede detener; incluso será indispensable acelerarlo, para evitar el hambre 
[...] Si lo que se pierde para vivir es la libertad de ser, de ser cada uno distinto, cada nuevo in-
vento que altera la vida es una nueva humillación que ella sufre." 

53  No puede haber libertad en donde hay despojo del producto del trabajo y privación de los medios 
"necesarios" y mínimos de subsistencia, esta es la demanda clásica de la justicia economica, que ahora tiene una 
dimensión planetaria porque existe una diferencia sustancial entre el Norte industrializado y poderoso y el Sur 
empobrecido y dependiente. Pero a esta demanda se agrega otra que también está en la base de la vida y que 

también se rellei e a otro género de enajenación de la persona: no hay auténtico remedio de las necesidades de la 
subsistencia sin identidad propia, autodetenninación y diferenciación cultural. Ser humano es ser distinto, 
tendriamos que reclamar el derecho inalienable a la autenticidad, la autoconciencia y la diversificación de la vida. 
Pero la autenticidad de la existencia no se logia ni se satisface sin el soporte material que condiciona la 
reproducción de la energía vital. No obstante, el mundo tecnológico de hoy no pude distribuir este soporte a todos, 
y cuando lo hace lo reparte de una manera wnfomie y despersonalizada que uniforma la vida y mina poco a poco 
la identidad cultural de las comunidades y la identidad personal de los individuos. Digamos que la economía 
mundial es un sistema técnico que ha demostrado ser totalmente ineficiente para distribuir la riqueza y que está 
generando problemas que, tarde o temprano, estallarán en nuestras manos mientras nos esforzamos por obtener 
nuevos cálculos de la situación mundial. 

54  E/ porvenir de In filosofio, p. 282 
35  Ihid , p. 304 
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El hombre artificial 

El uso de las máquinas no es la única causa directa de una transformación y de la 

mecanización de las relaciones humanas.56  Pero. ¿todavía podemos decir que !MIMOS las 

máquinas'?, ¿existe un sujeto humano que dirige y controla el dispositivo mecánico productivo y 

regulador del mundo? El "mecanomortismo" es la adopción en la vida de una morfología 

maquinal en las relaciones humanas, mediadas casi todas por máquinas o dispositivos técnicos. El 

mundo mecanizado es el mundo del gran mercado mundial que sirve como único enlace entre 

sujetos aislados convertidos en compradores y vendedores. La máquina no sustituye todo el 

trabajo humano porque lo haga mejor y sin error. Más bien subordina al trabajador y lo convierte 

en una parte del sistema mecanizado, el trabajo necesario no desaparece; más bien se mecaniza, 

se fragmenta y se hace más tedioso y fatigante. El mecanomortismo no es una posición vital 

libremente elegida, no es una forma productiva más entre otras, sino una im-posición del sistema 

técnico-productivo sobre la praxis individual. En estas condiciones sólo es posible que los seres 

humanos se relacionen socialmente a través y por las máquinas.5" 

Como resultado de la imposición de la mecanización sistemática en las relaciones sociales, 

el hombre pierde su lugar en el mundo. El espacio vital y el tiempo vivido se ciñen al espacio y el 

tiempo del trabajo, las rutas del comercio y los caminos y las direcciones del mercado mundial. 

Cuando el hombre se enlaza como un eslabón más entre otros en la cadena productiva o de con-

sumo, su lugar en el mundo es indiferente y prescindible, como el de las máquinas que son 

fácilmente transportables. Lo que cuenta ahora es la función productiva del individuo, no su 

persona. El predominio de las funciones económicas en la vida mecanizada ha producido una 

deshumanización de la econotnia y una reducción de nuestro mundo lenottiénico al mundo del 

mercado; un mercado que, paradójicamente, es invisible, pues existe sólo en la red de las teleco-
municaciones electrónicas; el nuevo mercado no es un lugar tísico ni un espacio vital, no es ya, 
como lo fue en el pasado, un lugar de intercambio cultural. 

Nicol advierte: "En suma, hemos de saber si es posible todavía que resulte efectiva en la 
vida. y no sólo en el orden del pensamiento, una forma cualquiera de humanismo, o bien si el 
hombre se va sumiendo entero, paso a paso, en el dominio de la pura necesidad y del mecano- 

36  Véase capitulo sobre Ellul. 
57  Es curioso advertir que los seres humanos adoptar formas y comportamientos mecánicos, mientras la 

técnica se empeña por "humanizar" las máquinas emulando rasgos típicos de las relaciones humanas. 

10 
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morlisino".58  Para todos los prietas del progreso ilustrado. la evolución tecnológica era el motor 

del progreso social; la técnica no podía ser concebida más que corno medio para el progreso y 

bienestar de la humanidad, Si el hombre es por naturaleza homo faber. parecía que con el auge 

de la técnica, independiente de todo proceso pofitico y social, la actividad económica se 

articularía naturalmente con la función del sistema de la industria mecanizada. Pero esta 

articulación del trabajo con el dispositivo mecánico no ha sido natural, ni ha redundado en una 

liberación del tiempo de trabajo.39  

Mientras se siga creyendo que el maquinismo es benéfico para el hombre (y no sólo indispen-
sable para la subsistencia), y que los productores y manejadores de la máquina forman algo así 
como una nueva aristocracia. no se podrá advertir cuál era el camino de la libertad que se cie-
rra. ese aristocratismo es espurio. no tiene parentesco legítimo ni con la idea de la justicia 
económica, ni con la teoria de la enajenación. El camino del "progreso mecánico" va en sen-
tido inverso del camino de la libertad. Es tiempo de repetir que no toda justicia es económica: 
que el hombre puede permanecer enajenado sin que se haya de imputar a nadie una injusticia; 
que la dignidad superior de la existencia la alcanza el hombre en un género de producciones 
que son, por esencia, inalienables; y en fin, que esta productividad libre es la que se ve amena-
zada por la necesidad biológica de aumentar mecánicamente los productos útiles." 

O.. <I 	 El mecanomortismo del mundo técnico altera el sentido tradicional del concepto de la his- 

toria y del sentido del mundo económico-productivo. Pero el fin del hombre como ser histórico, 

esto es, como ser que genera su propio mundo y en el que diversifica su sida, puede también lle-

gar por medio de una regulación de la existencia de manera pragmática a través de la ingeniería 

genética. La cultura se muestra todavía renuente a la rápida adaptación al régimen mecanizado de 

38  El porvenir de la filosofia, p. 309 
59  El mecanomortismo es un proceso que obedece a una necesidad pragmática que no tiene límite, que no 

está promovido por ninguna idea de justicia, de la libertad ni proyecto del hombre. Puede parecemos que en este 
proceso todavía opera una iniciativa humana dirigida y voluntaria; pero, a pesar de que las acciones económicas 
todavía son responsabilidad de actores humanos más que de factores azarosos y mágicos del -mercado milagroso", 
o de la "mano de Dios", y de que la maravillosa pujanza del desarrollo tecnológico, sus artefactos y sus mejoras 
incorporadas a muchos mecanismos; el orden causal y temporal del proceso de mecanización de la vida ya no 
concuerda con el orden histórico en el que estaba arraigado el hombre como protagonista de su mismo proyecto de 
vida. Ahora el proyecto lo dirige ciegamente, sin conciencia de la totalidad del sistema, la tecnología, la cibernética, 
la ingeniería genética, la ciencia pragmatizada, los factores y actores de la economía mundial, los grandes intereses 
económicos, el mundo fenoménico del mercado, la acumulación y aumento de la ganancia de los capitales más 
poderosos. ¿,En donde está aquí la idea del hombre, la uutoconciencia de, por lo menos, esa clase "aristocrática" de 
la nueva tecnocracut.) ¿En donde esta el proyecto humano de la vida humana? El orden causal de la historia se ha 
roto, no opera en él ni siquiera un determinismo naturalista cuino lo propugnaron varias teorías modernas de la 
historia, o ¿es acaso un proceso natural la violenta incorporación de la vida al sistema del mundo técnico? Tampoco 
opera ya la idea del hombre como protagonista de su propio mundo, ya no hay, pues, equilibrio entre los factores 
del cambio histonco, el hombre ha dejado de luchar por su porvenir. 

60  El porvenir de la filosalia, p. 312.313 
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la vida. Las comunidades se niegan a desaparecer; las más atrasadas, al ser marginadas del 

"progreso" han podido resistir en medio de la pobreza. en su identidad cultural. Por ello, así 

como puede programarse la producción, podría programarse al productor. La genética y la bio-

logía ofrecen ya los medios técnicos al mejor postor para la alteración definitiva de la estructura 

de la vida social, trabajando sin reparar siquiera en las ideas del hombre y de la historia que la fi-

losofía ha ofrecido a la humanidad. La producción del hombre artificial ¿seria acaso el mayor lo-

gro de la razón tecnológica, el acto final de la cancelación del mundo histórico? 

La cibernética y la ingeniería genética compiten ahora en la búsqueda de la solución final y 

más radical de la conformación decisiva del mundo técnico como único modelo de desarrollo y 

relación interhumana. La técnica mecánica trata con los medios productivos, mientras que la 

genética se encargará de la programación de los productores, la alteración seria definitiva: la 

mecanización de su organismo y de sus recursos orgánicos, más que la mecanización de los re-

cursos que el hombre había obtenido con ingenio de la naturaleza. La producción ha podido 

uniformarse mediante el .dispositivo tecnológico, pero ¿podrá ser uniformado también el 

hombre?, ¿cómo habría que producirlo y con arreglo a qué fines? 

Pero el saber no es un fin, es un medio. l'ara decirlo con exactitud, es un medio de vida. De 
qué vida se trata• ésta es toda la cuestión. La vida cualificada por el desinterés es la que busca 
libertad en una victoria sobre la condición natural del hombre, la cual no deja de ser primaria 
porque sean muy avanzadas y complejas las técnicas que la sirven. Acaso el hombre haya de 
renunciar a esta victoria. Éste es el tema de nuestro tiempo. [...] 

El vitalismo auténtico, el humanismo esencial de la filosofía, dependían sólo de aquella dis-
posición desinteresada, que ella comparte con las demás ciencias, y con todas las artes. La vida 
no podía reclamarle nada más, porque el desinterés era también una forma de vida. La vida no 
la recupera la tilosofia poniéndose al servicio de la utilidad, pues nunca dejó de ser vita1.61  

ale 

61 Ibid p /73 



III. El concepto de razón de fuerza mayor 

1... ] si las ciencias de la naturaleza y la filosofía pragmática no han de ser juzgadas como teso-
ros del conocimiento, sino como instrumentos de acción, es manifiesto que el balance resulta 
para ellas negativo. Ni la acción está hoy bien orientada por la "ciencia", ni la tecnología 'oiga 
dar abasto a las necesidades más elementales de la humanidad. Nos engaña el avance acelerado 
de la tecnología, porque medimos su ritmo por contraste con el de otras épocas. Pero si lo 
medimos por la eficacia práctica de su acción, comprobarnos que ninguna otra técnica en la 
historia había sido tan ineficiente y deficitaria, en relación con esas necesidades naturales del 
hombre, y con las creadas por ella misnta.62  

El diagnóstico iniciado en El porvenir de la filosofla nos describe la lbrmación de un nuevo 

régimen de vida planetario y racional, sistematizado e impersonal. Podemos decir que todavía es 

un régimen porque es un orden de cosas en el que ya no intervenimos gubernativamente. Y 

también podemos decir que es racional porque un orden implica una cierta racionalidad, una lógi-

ca propia. Con el nacimiento de la tilosofía, el hombre descubrió la racionalidad inmanente a lo 

real, desde entonces conocemos dos tipos de razón: la de la naturaleza y la del sujeto de la razón. 

Nuestro nuevo régimen de vida no se ajusta a ninguna de las dos racionalidades mencionadas. La 

nueva razón no es una razón natural ni es una razón propia del hombre como sujeto pensante y 

reflexivo. La nueva razón no es la que oobierna los fenómenos de la naturaleza; ésta se impone 

por tuerza pero no es unívoca, ni es producto de un proceso histórico. La razón natural no se 

contrapone a la fuerza de la historia, más bien es la base de la existencia histórica; su tbrzosidad 

nunca ha determinado un solo sentido de la acción histórica; su fuerza no es omnipotente, aunque 

con ella se debe contar siempre como lo necesario y lo azaroso que interviene en todo proceso. 
Pero la historia ha sido múltiple y diversa porque las formas de convivir con la razón natural han 

62  !bid , p. 338 
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sido variadas, precisamente porque la razón natural no se impone absolutamente determinando un 

solo sentido de las acciones del ser histórico." 

El nuevo régimen de la razón se impone con una fuerza unívoca que tiende a determinar la 

sida en un solo sentido; esta es la base de su fuerza mayor, la cual no es equiparable ni con la 

fuerza de las leyes naturales, ni con el orden del régimen histórico de la verdad. En este nuevo 

régimen de vida tendríamos una praxis que no es auténtica praxis, porque no es diversa y libre; 

un hombre que ya no es hombre. si pierde la capacidad de crear y transformarse a si mismo y a 

su mundo, de acuerdo con un proyecto de sida Este nuevo orden no es producto de la praxis li-

bre e histórica del hombre; éste ya no es el autor, sino sólo el ejecutor y el operado de un mundo 

que se da ya hecho y conformado por una razón mayor. Sin embargo, este nuevo régimen es 

producto de la historia, en el sentido en que no puede valorarse como un corte radical en la 

historia, sino como una nueva etapa en la que la mundanidad es, por primera vez, algo ajeno, no 

creado ni natural, pero artificial, no humano pero racional y no natural porque está racionalizado. 

El rasgo saliente del régimen que se anuncia es justamente el progreso acelerado de la tecno-
logía y su intromisión insoslayable en todos los ámbitos de la vida. La tecnologia, sin embar-
go, es obra de razón: no es producto natural, sino una forma humana de relacionarse con la na-
turaleza. Una, entre varias. La novedad consistiría en que la relación tecnológica viniera a ser 
la única posible. La exclusión de las demás le arrebataría a ella la propiedad originaria de una 
obra elegida, variable en el curso histórico de acuerdo con los proyectos humanos." 

La nueva razón posee, pues, una fuerza inherente y la capacidad de estructurar un régimen 

de sida; de hecho, de determinarlo absolutamente sustituyendo al régimen histórico de la comu-

nidad y al régimen de la verdad en el que se había basado la razón pura. Esta razón no debe 

confundirse con una razón natural, ni con la razón científica que instituyó lo que Nicol llama, el 

"régimen de la verdad". En tanto que es el fundamento de un nuevo régimen de vida, la nueva ra-

zón tiene un fin unívoco vital: la subsistencia de la colectividad mediante el desarrollo tecnológi-

co. Y en tanto que es una razón de fuerza mayor, no da razones ni de sí misma. ni de su objeto o 

de sus fines; es indiferente a la verdad, pues su cometido es la eficacia y no la relación de verdad 

con el ser; su fin es forzoso y unívoco: las acciones que dispone y determina para la realización 

de su fin vital sólo tienen una dirección y un sentido, cancelando existencialmente cualquier alter-

nativa posible. Y esto último es lo más inadvertible y lo más peligroso. El peligro no consiste en 

que la técnica se desarrolle como única manera de afrontar los grandes problemas planetarios, 

63  lid. Idea del hombre, Introduccron, los temas acerca de los t'actores agentes de la historia. 
64  La reforma de la filoso 1a., p 251 
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sino que el hombre ya no pueda tener otra relación con la naturaleza y con el prójimo que no esté 

fundada en la utilidad; es decir. que el orden de la actividad libre y diversa se reduzca 

subrepticiamente por el imperio del nuevo régimen, al orden de la necesidad y la relación utilitaria 

como única posibilidad en el mundo de la vida. 

Ocl►o tesis sobre la escisión de la razón en el mundo técnico 

Podemos resumir en ocho tesis las condiciones en las que surge la razón de fuerza mayor y 

por las cuales la razón se ha escindido en el mundo: 

I. La racionalidad es un elemento esencial del nuevo régimen, pero es indiferente a la verdad, al 

hombre en cuanto que él no es el gestor. sino el ejecutor del ordenamiento mundano. El 

nuevo régimen hereda del anterior la ordenación racional. "No hay vida posible sin un 

régimen de base; no hay base que pueda establecerse como una sin-razón: en su propia 

razón-de-ser". (Ibid., p. 248). 

2. La razón de fuerza mayor no es equiparable a la "razón" de la naturaleza (fuerza natural). 

pero tampoco a la razón pura de la ciencia. El nuevo régimen no se impone corno una 

necesidad natural, pero tampoco se construye y se moldea a partir de una idea de razón 

humana. 

3. El nuevo régimen está unificado por un lin vital único y común; lo cual contrasta con el 

régimen histórico cuyos fines eran variables y diversos. La univocidad de la supervivencia 

como único fin vital se manifiesta en que la relación técnica con el inundo deviene la única 

posible. (La técnica misma está dominada también por el fin unívoco de la necesidad). Como 

constitutiva de un régimen de vida, sus acciones tienden a un fin biológico común: la 
subsistencia de la colectividad humana. 

4. En tanto que es indiferente a la verdad -no está motivada por una filiación vocacional -, la 

nueva razón no es pensamiento libre. su fuerza mayor proviene de su fin unívoco: las 

acciones humanas que emplaza en el mundo no tienen alternativas posibles, Para Nicol. esta 

tendencia progresiva de la nueva razón fractura el régimen histórico y confina la vida al orden 

de la necesidad y no al de la libertad. El retroceso a un estado no-histórico, pero no natural, 

es enteramente posible. La razón de fuerza mayor es un fenómeno distinto en toda la historia 

del ser libre y proyectivo, y de toda la historia natural. 
5. El predominio de la razón de fuerza mayor es correlativo de la declinación de la razón pura y 

de la razón dialógica, así como de la razón pragmática. La devaluación del pensamiento 
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especulativo no se debe solamente a su inutilidad y a su crisis interna, sino a la pérdida de las 

condiciones mundanas en las que surgió. 
6, 1,a razón pura y la razón práctica eran posibles porque se realizaban en la inminencia del 

error. Verdad y utilidad implicaban el error, Con la razón forzosa termina el error como 

posibilidad y termina la ciencia y la razón práctica; puesto que la nueva razón sólo tiene un fin 
biológico de supervivencia, no se permite ni alternativas ni yerros. por el contrario, debe ser 

una razón de cálculo preciso y exacto, cual si fuera un instinto. I.os sistemas técnicos sólo 

aceptan la falla pero no el error; éste es posible, aquél, necesario; la técnica funciona o no 

funciona, no hay más alternativa una vez que ha entrado en marcha. 

7. Cada uno de los rasgos de la razón de fuerza mayor implica una negación de la otra. una 

enajenación del régimen dialógico de la verdad y de la capacidad histórica de generación del 

mundo. Lo actual constituye la dualidad entre las dos razones y la creciente escisión en la 

praxis. El nuevo régimen altera desde su fundamento la vida de los hombres fracturando el 

mundo en el que viven. Se consuma asó lo que hemos denominado la escisión de la razón. 
8. La razón pura, aun viva, se enfrenta a una nueva modalidad de razón extraña, impropia para 

el hombre; se enfrenta a una fuerza que suplanta a la suya: es dificil conceptuar la 

contraposición de estas dos razones, pero la oposición no se resuelve reduciendo una a la otra 

y pretendiendo que la nueva no ha surgido ya. basta cierto punto es natural que nos hayamos 
negado a reconocer su presencia. 

Así pues, la razón de fuerza mayor no puede ser confundida con la razón que ex-pone y 

pro-pone el ser, ni con la fuerza con que la naturaleza se nos impone. n proyecto de reforma de 

la filosofía de Nicol justifica de la siguiente manera la tematización de la razón de tuerza mayor: 

El cometido de la filosofía en la situación presente es desusado E...) en esta coyuntura. no 
basta esclarecer el principio vocacional de la razón de verdad. Si esta razón tiene que reafir-
marse ahora es justamente porque opera en el mundo otra razón con fuerza mayor. El contraste 
entre las dos tiene que ser manifiesto, para obtener una comprensión solidaria de lo permanen-
te en filosofía y lo actual en la existencia. La restauración del principio de la razón pura está. 
pues, condicionado por una exploración del principio en que se funda el nuevo régimen." 

45  La reforma de la fflosofia, p. 270 
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LOS atributos (le la razón <le Miza mayor 

Es preciso concebir el nuevo régimen como un todo orgánico de fenómenos y no como un 

conjunto de hechos aislados que tendrían una mera explicación sociolóffica ad hoc. Además 
habría que contrastar las características del nuevo régimen con el antiguo, que Nicol llama 

"régimen de la verdad".66  Para ello, Nicol procede a enumerar los rasgos negativos y positivos de 

la razón de fuerza mayor, que sistematizan todo el trabajo fenomenológieo desplegado en El 

porvenir de la.tilosqlla y La re/ rana de lafflosojia.67  

DETERMINACIÓN POR VIA NEOATIVA 

I. l,a razón de fuerza mayor no es la razón pura de la ciencia, que se define vocacionalmente 

por el desinterés pragmático. Pero, según Nicol, tampoco se confunde con lo que él llama ra-

zón pura-aplica, que "ha transformado la tecnologia; en rigor, que la ha creado. La praxis 

utilitaria no es desinteresada por definición: utdi:a el logos desinteresado de la ciencia para 

desarrollar la técnica. Nace así la verdadera tecno-logia; pero no nace con ella una razón 

nueva". (Ibíd. p. 275). Segm Nicol, la tecnología es un sistema que cambia los modos de 

vida, pero no cambia el régimen básico, porque carece de fuerza mayor, es aún una libre em-

presa productiva." 

2. La razón de fuerza mayor no se confunde con el poder político. Puesto que el poder, que se 

ejerce coactivamente para restringir las libertades y derechos individuales es, según Nicol, una 

acción Ubre desarrollada en una posibilidad existencial, 

3. La razón de fuerza mayor no es autoconsciente ni autocrítica. Su critica ha de llevarla a cabo 

la razón pura en una investigación de ciencia primera acerca de la racionalidad de nuestro 

66 Véase, cap. mur y IX. Reforma de la filosofa 
67  Compárense estos nuevos atributos con los que hemos determinado en el Excluso de la primera parte. 

Estas nuevas determinaciones pueden considerarse una ampliación de un rasgo esencial de la kik:arca moderna: la 
racionalidad. El aporte definitivo de Nicol para el concepto del mundo técnico es profundizar en la racionalidad de 
la técnica; como hemos visto, no se trata de una mera racionalidad instmmental; la técnica no uso corno 
instmmento la razón. el cálculo y la lógica, sino que es un nuevo régimen racional del mundo, es una nueva forma 
de racionalidad. Y este nuevo orden de cosas representa una razón enajenada del hombre, una razon que se le 
enfrenta como algo ajeno y omnipotente. La autonomia de la razón de tuerza mayor es la clave para entender cómo 
está constituido nuestro mundo. Este carácter autónomo y la extrañeza que representa con respecto a toda ibmta 
de razón historien. es el enlace que nos permite unir estas determinaciones con las ya expuestas En conjunto 
tenderemos los rasgos esenciales y más abstractos para elaborar el concepto del inundo tecnico moderno. 

63  No obstante, la tecruca moderna, que muchos llaman -tecnologia" no es mas que la !berza social 
manifiesta de la razón de fuerza mayor. 
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mundo contemporáneo. Por tanto, la razón de fuerza mayor no puede ni necesita dar razón 

del ser, pero tampoco de si misma, de sus funciones y de su misión en el mundo. Es además 

una razón inexpresiva, puesto que su cometido no es concebir la realidad, sino utilizarla. Por 

su incapacidad para concebir la realidad en su totalidad, ni siquiera en la modalidad de una 

representación o en la diversificación de disposiciones ante el mundo, para la razón de fuerza 

mayor no existe una realidad. una presencia ontológica compartida y expresada. La imagen 

del mundo creada por la razón de fuerza mayor es misteriosa en su producción y muda en su 

manifestación. Pero esta razón tampoco debe contundirse con un instinto que resurgiera en la 

actividad humana. Cada instinto tiene un fin determinado e invariable, en cambio, aunque el 

fin de la razón de fuerza mayor parece reducirse a la mera subsistencia biológica, permite la 

diversidad de la inventiva de los medios tecnológicos. Podemos decir que el sistema de la ra-

zón de fuerza mayor ha logrado subsumir al logos científico y tecnológico como elementos 

instrumentales del sistema que determinan los medios, pero no los fines de su actividad. 

4. La razón de literza mayor es indiferente a la verdad. Aunque ésta requiere de la exactitud y la 

eficacia conceptual para la manipulación de los objetos, el fin de esta razón no es la verdad. 

La verdad queda mediada sólo como adecuación entre la cosa y el modelo técnico, pero no 

estructura la disposición con que esta razón se enfrenta al mundo. El fin absoluto de la nueva 

razón es la eficacia y el poder práctico. 
5. La razón de fuerza mayor no es expresiva ni comunicativa. No declara sus fines ni convence 

de la necesidad de ellos con argumentos. Ésta, dice Nicol, es la primera razón que no habla, 

es anónima, no tiene autor o responsable, ni surge de alguna doctrina o escuela, aunque se 

oculte detrás de ciertas ideologías. Opera sobre la comunidad, pero no forma comunidad, por 

el contrario, la destruye lentamente. Produce una sociedad fragmentada de individuos aislados 

que realmente no deciden el destino de sus vidas; aunque algunas de las decisiones de esta 

nueva racionalidad son tomadas por gente que está en puestos directivos, bien puede decirse 

que las decisiones no son responsabilidad de ellos. La razón de fueru mayor es irresponsable 
y autónoma. 

6. Esta nueva razón no reside en el hombre, no es una modalidad de pensamiento y no tiene, en 

rigor, un sujeto como causa eficiente. Se trata de una razón que no habla ni discurre aunque 

opera en todos lados determinando las acciones con cálculos precisos. lista nueva razón de-

termina el fin de la vida pero lo hace sin la verdadera participación de los sujetos humanos. 

No se trata de una cuestión de antidemocracia en la que unos cuantos decidan, sino de la 

situación extraña en la que realmente nadie decide, aunque se tomen decisiones. Es evidente 

que en nuestro mundo opera una razón producto de la historia; la literza natural es incapaz de 
regular la vida humana. La especie humana dejó de evolucionar y desde entonces su 
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desarrollo ha sido una autocreacion. El fenómeno que ha dado lugar a la razón de fuerza 

mayor era imprevisible y es enteramente novedoso; no debe confundirse con una fuerza 

natural de sobresivencia, ni con un regreso de la humanidad a su condición de especie 

natural, La regulación que impone a la vida es esencialmente mecánica; y ha llevado a la 

humanidad a depender únicamente de la dirección de una estructura técnica como si Litera la 

única manera de asegurar la subsistencia de la colectividad. la nueva razón es la forma 

enajenada de la razón histórica.69  

7. Por la índole de esta imposición de la razón de fuerza mayor, ella no sólo no ha dado paz, 

sino que ha generado una violencia constante al interior de las comunidades. La nueva razón 

es temible y peligrosa no sólo por su fuerza y su irresponsabilidad, sino por la incertidumbre 

esencial en la eficacia de sus acciones. La subsistencia está en peligro, en términos 

económicos y políticos, en la misma medida en la que esta nueva razón se ha impuesto para 

ordenar y organizar la subsistencia de la humanidad. 

8. El peligro que implica la razón de fuerza mayor radica en su neutralidad, La razón de fuerza 

mayor es práctica y es vital porque actúa ante el problema de la subsistencia; pero es indife-

rente respecto del valor de la individualidad humana y respecto de la moralidad de las accio-

nes. 

DETERMINACION POR VIA ATRIBIJIWA 

1. La razón de fuerza mayor es útil. En nuestro inundo no sólo es necesaria, sin() imprescindi-

ble. Se trata de una nueva modalidad mecánica de la razón pragmática. En tanto que su fin es 

la salvación de la especie humana, no puede ser totalmente rechazable. 

2. La razón de fuerza mayor es calculadora y programática con vistas a la subsistencia general. 

Es un sistema que ordena y dispone la estructura del mundo. Pero la mecanización que impo-

ne a la vida humana no opera sobre la existencia, sino que se aplica para regular la subsisten-

cia. I.a existencia es incalculable e indeterminable; no puede ser mecanizada, más bien tiene 

que ser eliminada del proyecto del mundo técnico. 

3. La razón de fuerza mayor es uniforme. La técnica calculadora trabaja uniformando el mundo 

mediante el manejo de los instrumentos y los procedimientos de cálculo. 1.a razón de fuerza 

69  Como contrapartida a la meeallilileil511 de la vida, ha surgido un rechazo biológico manifestado en la 
protesta individual que se debate bajo el dominio de una fuerza mayor en las comunidades actuales. La fuerza 
mayor es sobrehumana en tanto que es anónima y mecánica ron la conciencia clara de lo que significa nuestra 
humanidad, podemos decir con Nicol, que esta fuerza tecnológica se ejerce en nosotros y para nosotros. pero no 
por nuestro libre designio. La nueva razon es propia y ajena a la vez, se produce en una insólita situación mundial 
de enajenación de la razón humana ante sí misma 
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mayor es anónima e impersonal pero promueve la experiencia subjetiva de participar en una 

marcha común hacia el progreso. No obstante, el mundo técnico está muy lejos de haber 

asegurado el bienestar económico para la mayoría de la población, y por tanto, muy lejos de 

mantener una estabilidad política en el mundo. 

4. La razón de fuerza mayor es sistemática. Ésta sistematiza el mundo cuantificando la produc-

ción y la reproducción de la vida social. El orden interno del nuevo régimen de vida es un sis-

tema cenado porque no resulta de una relación entre el hombre y el mundo, en el modo de 

una expresión o exposición verdadera. El sistema del mundo técnico es cerrado porque tiende 

a imponerse como el único posible, y porque le arrebata al hombre la capacidad de crearlo y 

transformado. No hay alternativa posible, ni poder que se enfrente a la fuerza mayor de la 

nueva razón. 

El sistema racional sin verdad es un sistema con finalidad biológica: la cual, por ser inaltera-
ble, excluye la responsabilidad: el fin no es una alternativa. El sistema libre o abierto es res-
ponsable de varias maneras: responde ante el ser, por la posible discrepancia entre el ser y el 
pensar, responde por los procedimientos, que pueden ser inadecuados ; responde ante la co-
fradía de los doctos, y ante la comunidad entera, pues el sistema es una comunicación que 
tiene un destinatario. Verdad es responsabilidad." 

5. l.a nueva razón es poderosa. Su fuerza mayor le permite operar con irresponsabilidad respec-

to del mundo y del hombre. Y esta irresponsabilidad es la condición de su eficacia. Nicol cree 

que por el poder de la nueva razón y su indiferencia ante la verdad, suspende el régimen de la 

historia. El sistema de la historia había sido la continuidad de la libertad productora de mun-

dos en los que el hombre se l'orinó a si mismo: 

[...]si el comportamiento de la humanidad ya no se desenvuelve de acuerdo con ese fundamen-

to [la historial que consideramos esencial en el proceso histórico, entonces la filosofía no per-
derá tan sólo uno de sus principales temas de meditación. se perderá a si misma. Sin historia 
no hay filosofía. 71  

El sujeto del mundo ya no es histórico, ya no es el individuo que porta una personalidad y 

una tradición heredada; es ahora la especie, la colectividad, la masa. En el curso actual de las co- 

70 La  reforma de la filosnfia, p. 293 
71  Ihu1, p 201 
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sas es imposible recuperar el equilibrio entre la naturaleza y la historia. La contradicción entre la 

historia corno agente de la libertad y la técnica corno agente de la necesidad ha escindido el 

mundo. La técnica ya no funciona para adaptar la naturaleza al hombre; ahora es la naturaleza 

humana la que debe adaptarse al mundo técnico, pues éste será su única posibilidad de 

sobrevivenci a . 

El máximo refinamiento de la inteligencia técnica se dirige ahora hacia una lucha por lo más 

biológicamente primario, que creíamos haber superado. Según los cálculos más conservadores, la 

técnica no será capaz de satisfacer todas las necesidades de la humanidad. La especie humana 

está en peligro técnico de no poder solucionar sus graves problemas de organización social, 

indispensables para subsistir siquiera biológicamente. 

Como auxiliar biológico de la especie, la técnica es ineficaz. Mientras más aumenta el poder 

y disposición de medios técnicos, disminuyen más los recursos naturales y culturales de la 

comunidad humana. Nicol advierte del peligro de que este desequilibrio no tenga ya solución. La 

posibilidad de contener el desequilibrio entre las necesidades colectivas y la disponibilidad técnica 

de recursos compete a la sapiencia humana para organizar con justicia a la sociedad. Esta 

sapiencia no es más que la acción política que ha formado el mundo histórico. 

La técnica sufrió una mutación esencial: dejó de ser praxis variable y diversiticadora para 

someterse al único fin de la supervivencia; dejó de ser un medio para un proyecto humano de 

vida y se convirtió en un fin inmediato de pura acción necesaria y unívoca. La técnica entró en 

contradicción consigo misma cuando rebasó el limite del control y de la asimilación humana de 

los medios técnicos; ya no ofrece una seguridad racional proyectiva; no garantiza ya el 

abastecimiento en el Muro. Las funciones para las cuales fue creada: la dirección y organización 

del trabajo y el abastecimiento humano. ya no pueden cumplirse sólo de manera técnica. 

El hombre ha de reanudar la lucha que ha tenido que ir abandonando: la lucha auténticamente 
histórica, en la cual él aparece como sujeto problemático. hl problema será vivo mientras haya 
una filosofía que lo manifieste. Pero es inherente al problema la ignorancia de su desenlace. 
No podemos anticipar si las decisiones humanas lograrán que la tecnología vuelva a tener en 
la existencia el sitio de un auxiliar. que tuvo desde su inicio histórico; en este caso, auxiliar de 
unas decisiones salvadoras. Lo que si puede asegurarse es que ésta es la última posibilidad 
humana. 72  

72  El porvenir de in filosofo, p. 171 
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El poderío de la técnica 

A lo largo de lo que hemos expuesto) una misma idea ha reaparecido constantemente: la 

técnica L'S poder. el mayor y mejor organizado en la historia; poder que ha transformado la 

sociedad, la naturaleza. el trabajo. la historia, la conciencia hurnat►a... poder que ha sido 

sacralizado, al que se le ha rendido culto. y en el que los hombres han depositado una fe por un 

mundo de bienestar y opulencia. 1.1 poder de la técnica es un fetiche: en el está contenido el fruto 

del trabajo humano acumulado en milenios y las aspiraciones más profundas de libertad y 

emancipación de la necesidad natural por parte del género humano. 

Pero el poderío de la técnica es autónomo e incontrolado: ¿cómo podremos controlarlo? 

No podemos confiar en que la fuerza de la naturaleza lo neutralice, ni podemos esperar a que un 

dios nos salve. El único poder que puede y debe enfrentarse a la técnica es la unidad de la 

comunidad humana expresada en una organización política de regulación. limitación y control 

racional de las acciones y las posibilidades técnicas, en vistas de preservar las mínimas 

condiciones libres de la existencia humana. 1.a autonomía del poder técnico ha surgido de una 

contradicción inherente al proyecto moderno de dominio de la naturaleza: en un principio (siglo 

XVII y Mi) la humanidad se concebía a sí misma como un sujeto que ejercía un poder técnico. 

en principio ilimitado, sobre una naturaleza que parecía inagotable. En un segundo momento). que 

vivimos actualmente. el poder de la técnica se ha hecho una necesidad inevitable para mantener la 

supervivencia de la humanidad. lo cual nos ha vuelto impotentes para ponerle un freno previendo 

los problemas del futuro inmediato. sacrificando nuestro proyecto histórico de existencia por 

mantener la mera subsistencia. Diríamos que al haberse entregado la humanidad al poder de la 

técnica no ha acabado sólo por someter a la naturaleza, que ya muestra signos de devoist,tuon. 

sino a la humanidad misma en sus posibilidades de proyección histórica. El poder de la técnica se 

ha revertido contra nosotros. Así. el sujeto del poder técnico) ya no es el hombre: su proyecto de 

vida ya no le pertenece. es ahora un usuario sometido y determinado por el crecimiento) acelerado 

de la técnica. Esta se ha vuelto el nuevo sujeto racional del mundo. Es necesario autolimitarse en 

las aspiraciones de dominio. criticando las falsas utopias y los mitos tecnocráncos lar neutralizar 

el poder de la técnica; pero esto seria función de una tercera ¡Orina de poder que sólo Puede 
surgir de la acción humana coordinada. de una sociedad reorganizada y consciente para evitar la 

pérdida definitiva del proyecto histórico del hombre. 



El vacío elico en el 1111111110 

I .a técnica ha ampliado de una manera acelerada nuestro campo de acción y sus efectos 

insospechados en el inundo natural y social. De hecho, ha transfi►rmado completamente nuestra 

noción de naturaleza y de historia. Para el hombre antiguo y medieval, la naturaleza (y también la 

naturaleza humana) era una realidad estable y duradera. sometida a ciertos cambios regulares y 

cíclicos. pero totalmente inmune a los electos de la acción práctica del hombre, Ahora la 

humanidad. en cuanto vida en la que se hace presente la técnica, es una amenaza para la 

continuación de la diversidad vital en la 'fierra. La acción técnica no sólo puede hacer sucumbir la 

existencia del planeta. sino translimitar la estructura esencial del hombre, que había permanecido 

como una base estable permitiendo la variación y la diversidad histórica, al mismo tiempo que la 

permanencia de la diversidad biológica. Estos hechos constituyen tina alteración radical en la base 

de la existencia humana. que ninguna ética anterior en la tradición de Occidente puede enfrentar. 

El aumento del poder de la acción humana implica un nuevo y distinto grado de 

responsabilidad. para el cual la tradición ética no tiene una respuesta precisa. Los antiguos 

preceptos de esta tradición son vigentes para el ámbito personal e interpersonal, pero son 

insuficientes para la esfera de la acción técnica colectiva. Surgen entonces nuevos problemas 

éticos, ¿cuáles son las consecuencias. incluso a largo plazo. de la acción técnica?: ¿mué tipo de 

mundo estamos creando?: ¿cómo aseguramos la permanencia de la tradición históriea esencial de 

la humanidad, y no sólo de su mera continuidad lisica? Estas prel,,unias constituyen un ámbito  

insospechado de la ética: la dimensión de la responsabilidad colectiva por el futuro de la esencia 

histórico-ética de la humanidad. lo cual es el problema más cnicial del presente. Cualquier 

planteamiento político y filosófico se juega en esta perspectiva. 

todas las preguntas sobre el futuro técnico del mundo desembocan en esta: ¿qué vamos a 

hacer del hombre? La pregunta ética kantiana -¿,qué debo hacer?' toma una dimensión social e 

histórica que debe ser ligada a la pregunta "¿qué SOMOS capaces de hacer, conservando lo que 

hemos sido, valorando lo que queremos hacer?" 

Es aquí donde se abre el horizonte de una nueva responsabilidad humana ante el futuro de 

los demás sures humanos. actuales y posibles. e incluso ante el porvenir mismo del planeta entero. 

Desde luego. no disponemos de una idea definitiva e inmutable acerca de la esencia del hombre y 

del sentido de la historia: puesto que ello depende de lo que el hombre hace de si mismo. Pero lo 

que hace de si mismo ya no le pertenece enteramente, el problema es que debe reeklPem el 
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sentido proyectivo de su existencia, abriendo su conciencia histórica al valor insustituible del 

inundo histórico que él mismo se ha limado. 
Para el proyecto futuro de la humanidad existen tres Acriminas: a) dejar que el poder de la 

técnica continúe indefinidamente: no controlar la acción técnica e intentar todo lo que es 

técnicamente posible, h) Sostener una resistencia cultural al poder de la técnica conservando la 

estructura natural del hombre, lo cual debe basarse en una idea estática del ser humano. c) 
por una "vía intermedia" en la que el desarrollo de la técnica esté controlado y equilibrado por 

criterios sociales de acción a escala mundial mediante tina ética de dimensión planetaria y una 

regulación politica universal.1  
La primera opción predomina en nuestro mundo porque es una consecuencia del poder 

autónomo de la técnica. Esta vía está cubierta todavía de la ilusión trascendental por el progreso y 

la aspiración a una utopia socia de pleno bienestar, a la cual no lUeron ajenas ni la "utopia 

malxista-  de los socialismos del siglo 	ni las proyecciones del liberalismo más ortodoxo o 

heterodoxo. Sólo que esta vía implica precisamente la claudicación final de la responsabilidad 
humana y la negación de la historia: el hombre se entregaria por completo a la dirección, control 
y poder de la técnica. Pero el problema es que ella no podría asegurarnos por sí misma ni siquiera 
la lucra subsistencia colectiva de un buen porcentaje de la humanidad en el Futuro inmediato. 
Existen dos límites al poder incontrolado y al proceso autónomo de desarrollo de la técnica: a) los 

limites meramente lógicos del ecosistema terrestre, b) las resistencias socioculturales, que son, al 
lin ' al ;ab°. la resistencia más activa de la sida inteligente en su perseverancia por permanecer 
en la existencia y por no perecer ante el poder objetivo. ajeno, cosilicado y desnaturalizado. de la 

técnica moderna. 
Los cálculos más serios sobre la posibilidad de la utopía tecnológica no son tinta-Ales. Esta 

utopia en la que todavía seguimos creyendo como un horizonte meramente posible e,: una ilnsk,!1 

trascendental (en el sentido kantiano), una mera extrapolación de hechos reales y posibles. una 
idea pura que se ha convertido en mi culto y una sacralización del poder de la técnica: una 
secularización de los mitos y las aspiraciones religiosas más íntimamente arraigadas en el 
"consciente" colectivo del ser humano. Pero la utopía tecnológica no es factible. al menos por 

estas razones: la población mundial sigue aumentando a un ritmo acelerado: y a menos que 
cruentas guerras. epidemias o simplemente la miseria y la inanición reduzcan artificialmente este 
aumento, esa población necesitará consumir una enorme cantidad de alimentos y requerirá de tina 
enorme cantidad de energia. Las técnicas de la agricultura podrían crear condiciones artificiales: 
la genética podría diseñar nuevos alimentos y aumentar sus valores nutritivos: la tierra puede `;c1* 

I tinhrC .ate punto. 	11)R,  ( le C/11111.n1 ¡Mili,' 	parad!pfrppi 10,71q1C,; 	ht:111.`' 
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sometida a la más rigurosa "terapia de latilizaciOn artificial en todo el planeta; en cuanto al 

problema energético. la energia nuclear de fisión y la solar podrían ser una solución definitiva por 

su no limitación. aun descontando la posibilidad de generar una energía ilimitada mediante fusión 

nuclear. Pero una vez puestas en marcha estas posibilidades tendríamos un problema mas grave: 

la inmensa concentración de calor en el planeta; el calor se convertida en un desperdicio 

energético irrecuperable. no ieciclable que acabaría por trastornar el clima del ecosistema terrestre 

y alterando seriamente las condiciones geológicas de la existencia de sida en la liara. 

j''ómo nos libraríamos de todo ese calor producido por máquinas y seres vivos, por 

procesos químicos y geológicos. si ni siquiera podemos deshacemos en el presente de 40,000 

toneladas de armas químicas que existen en el mundo: pues el calor, a diferencia del arman►ento 

químico y otros desechos industriales. no podemos enterrarlo ni podemos exportarlo fuera del 

planeta. Estamos encerrados en el ecosistema de la Tierra. La ley de la entropía nos indica la 

posibilidad de un limite infranqueable contra el cual se rompería los dientes la ferocidad de la 

evolución técnica. 'l'odo trabajo gasta energía, toda energía degenera en calor y éste se dispersa. 

esto es. busca el equilibrio en el entorno. 

La segunda opción es absolutamente insostenible y nos muestra tina idea de la naturaleza 

demasiado optimista v confiada: la naturaleza resuelve por sí misma cualquier desperfecto que 

nosotros causemos y es capaz de regenerarse. cual ave fénix. una vez que hayamos acabado con 

lo que ella generó durante milenios de evolución: pero la naturaleza no es una realidad estable ni 

es un todo en completa armonía. Por lo demás, querer "deferida.' una esencial natural del 

hombre es tina solución que causa más problemas de los que resuelve; pues inevitablemente una 

concepción estática de la naturaleza humana se construye sobre una ética cerrada y unilateral. 1.os 

conservadurismos, los fundamentalismos basados en tina idea fija y no universalizable 

actualmente. carecen de la legitimidad y de la racionalidad que necesita una opción ética ante los 

desafíos del inundo técnico. 

1A tercera. aunque sea idealmente la mejor. no será fácil realizarla y bien puede 1 racasar 

desde el »miento de intentarlo. aunque parezca nuestra tunca alteniatisa racional. Pava ello seria 

preciso generar una fUerza social capaz de contener el poder de la técnica, y esto implica una 

reorganización política. social y 	 del mundo humano. La posibilidad de contrarrestar. 

neutralizar y controlar el poder de la técnica. y de todo poder objetivado, ajeno. que se enfrenta a►  

la subjetividad absoluta del ser humano. sólo radica en la capacidad humana de acción conscient,' 

y crítica ante el mundo en el que sive. así como de los vínculos intersubjetivos y expresivos que 

es capaz de desarrollar. 

1,~ 

	

	
I.a "vía intermedia oscila entre las posibilidades técnicas. los medios económicos Y 

políticos y los fines de conservación social. El imperativo técnico que domina en el mundo debe 



189 

ser restungido. 1s:o debemos hacer todo lo que sea téenieamente posible sólo por hacerlo, es 

preciso redelinir la acción técnica. Vi es posible retornar a un "estado natural'' suprimiendo la 

tánica. ni la naturaleza es estabilidad. equilibrio y autogeneración eterna. Pero tampoco es 
posible mantener la existencia histórica del ser humano en el mundo técnico actual. Este principio 
ético atinna que algunas posibilidades técnicas deben realizarse bajo ciertas condiciones de 
control y regulación social. lo cual implicada una amplia actividad de debate, discusión y 
consenso social-politeo, para lo que ninguna sociedad actual está preparada. Además el principio 
de la vía intermedia suscita de inmediato el problema de la selección de criterios de justificación, 
argumentacion y control de la técnica. que tendría que discutir no solo una nación sino todo el 

inundo. 
[fans Jonas ha intentado en El prinapp) de responsabilidad (1979) la fundamentación de 

esta tercera vía ética, a partir del principio trascendental de responsabilidad. Su "ética para la 
civilización tecnológica" está construida sobre una nueva modalidad del antiguo imperativo 
categórico kantiano, como principio trascendental en una ética de acciones y consecuencias. y no 
meramente de principios de acción. El principio de responsabilidad actúa sobre una incertidumbre 
hacia el fhturo: por ello, el principio básico es preservar el complejo hombre cultura naturaleza 
como condición de la capacidad de respuesta ética del ser humano. VI primer deber de la 
responsabilidad es asegurar la existencia de la capacidad humana de ser responsable. liemos visto 
cómo el poder de la técnica amenaza no sólo la sobresivencia física de la naturaleza y el hombre. 
sino que primordialmente es un peligro para la estructura mico-historica del ser humano. Esa 
estructura de conciencia y libertad debe ser protegida porque e,z la fuente de lodo valor. de todo 
pensamiento. Jonas propone como ley ética fundamental la protección ele la e:eistencia o de la 
esencia del hombre, pues no basta asegurar la mera subsistencia del género humano sino 
conservar la capacidad de una existencia histórica y espiritual. de una especial capacidad de estar 
abierto al mundo ideal del valor y tener una posición ética en el mundo. 

De esta manera. el objeto de la llueva responsabilidad es la naturaleza misma como sistema 
inestable y vulnerable, amenazado por la técnica; la sida, finita y contingente en todas sus 
manifestaciones, como fuente primordial de todo valor; esto implica salvaguardar lo más posible: 

a) la biodiversidad: b) la cultura humana como estructura histórica del equilibrio inestable entre el 
hombre y la naturaleza: esto implica salvaguardar la diversidad cultural (lingüística, étnica. 
religiosa, económica, técnica, etcétera); e) la estructura fisiológica del ser humano (impidiendo la 
manipulación de su herencia genética); d) la capacidad de respuesta ética del ser humano, esto 
implica reconstruir una ética de los valores y rediseñar la educación del individuo: finalmente, e) 
el saber y el poder: asegurar la permanencia de una vocación auténticamente científica y 



preservar la diversidad tecnológica: en cuanto al poder. equilibrar. contrapesar, contener el poder 

autónomo e indefinido de la técnica con el poder organizado de la sociedad civil. 

El imperativo de la responsabilidad tiene como objeto la nueva dimensión del poder y la 

¿tecion trenka está dirigido a la suciedad en su conjunto: -obra de tal modo que los efectos de 

tu acción sean e ompatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra": 

expresada negativamente: "No pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de 

la humanidad en la tierra".:- 

El imperativo categórico de la responsabilidad nos indica que es licito arriesgar la sida 

individual, e incluso despreciarla: pero no nos es lícito arriesgar la vida de la humanidad. No 

tenemos derecho a determinar por el efecto técnico) en el futuro, ni a arriesgar el ser no actual 

todavía de las generaciones futuras. Es evidente que el nuevo imperativo se dirige más a la 

* 4 

	

	 politica y al poder público que al comportamiento privado, y que se contrapone más al poder de 

la técnica que al poder consciente y causal del ser humano. 

Ahora temblimuts ante la desnudez de un nihilismo en el que un poder maximo va aparejado 

eon un rawomt ,  vulo. y una maxima capacidad va aparejada con tin nummo de ';;iber 

ella. La cuestión es si podernos tener una ética sin recuperar la cateuoria de lo sai,:gado. 
eategoria que fue totalmente de.aruida por la dustracion cientifica; una enea que pueda poner 
freno a esas capacidades extremas que hoy poseemos I 	Por tanto. ki; CUIC11lá CitpilL ¡Jade:, de 

acción requieren nuevas reglas éticas y quizás. incluso. una nueva coca 3  

La e ondisión de posibilidad de la razón no es una Imitad subjetiva de pensar, ni una 

decisión personal aislada de la comunidad. Es algo que está enlazado con la realidad pensada que 

se ()trece en la comunicación verbal. 1,1 acto de razón es una vineulaeiOn entre el verbo expresado 

subjetivamente y la realidad manifestada, 1.a razón que se da ilumina lo dado. El ser manifestado 

en el acto) del logos ya estaba ahi, con su mera préseneia misteriosa, pero falta un acto 

complementario, que es el dar razón del fenómeno. de lo que aparece y se muestra con verdad. 

l.a palabra de razón consigue que lo que aparece sea evidente. se revele en su propio aparecer. 1 a 

razón nos abre el horizonte del ser y convierte la simple percepción lenoménica de lo real en una 

actividad tenomeno-logiea, es decir, en un proceso y una vocaeion de dar razón de lo que 

aparece y se manifiesta. 

lonas. I lans. Eiproiripio 	rpsponsatatiehitt. p. 3,1y 10 
1 	i3/3 Metpn , 	i'V.,/,i9iSrlhiiriad. p 50 
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Pero la razón también es principio: nada sucede sin razón. Y es orden: todo sucede según 
razón. La racionalidad de lo real es un principio ontológico. como tal. es condición de posibilidad 
del pensar mismo. En tanto que el ser es racional, el hombre puede pensarlo y expresado, dando 

razón de cada lenómuno. 
Las condiciones actuales de vida que impone la razón de fuerza mayor, que ya hemos 

analizado. son cada vez menos propicias para el ejercicio de la razón que da razón. Si el lugar de 

la filosofía es inscluto e incierto hoy. esto alela a tik tov  en el mundo:  pues es el hombre mismo. 

en su capacidad de comunicación racional, el que está inseguro en un mundo que ya no le 
pertenece del todo y del que no posee una idea clara. como la tendría si fuera una obra producida 

por él mismo. 

1.a razon ilumina el ser. Ahora tiene que :luminar la perturbación de su propio contorno, de 
esa realidad que es el ámbito mundano. dentro del cual podía ella cumplir su misión de dar 
razones. Por primera vez. unas variaciones en la situación mundana quedan involucradas en las 
cuestiones mas fundamentales de la filosofía. lis evidente que ya no se puede responder a la 
pregunta ¿qué es filosofía? examinandola a ella sola, sin atender a las condiciones que 
hicieron posible su ejercicio. y al cambio actual de dichas condiciones \miles.' 

liemos retomado al punto de partida: la situación de peligro nos hace temer por el futuro 

de una auténtica humanidad, No sólo está en peligro la filosofía. sino la capacidad misma de dar 

razón del mundo y de criticar las condiciones de la existencia humana. 1.3 razón misma se ha 

partido en dos: la razón de fuerza mayor que domina en el mundo técnico y la razón que da 

raz.(n que se le enfrenta mediante la critica del mundo que aquélla ha construido. Como ha dicho 
Nieol. la critica de la razón tiene que ser ahora critica de las dos razones: pero no es una critica 

de razón pura, sino el ejercicio del método desde el temor y la duda, que busca abrir la 

continuación de la razón vocacional que fundó la lilosolia, advirtiendo del peligro que concilios 
si en el mundo sigue imperando el poder de la técnica. Ni con el más acertado y preciso ejercicio 
critico podtiamos suprimir ese temor y esa duda: por el contrario, ellos son la base de un nuevo 
&hen de una nueva posición ética que. remetido por el porvenir del hombre, genere una nueva 
prudencia colectiva. y dudando metódicamente y de forma argumentada, nos ponga en guardia 
contra cualquier otra ilusión trascendental o solución final que nuestra razón misma o nuestras 
aspiraciones más profundas puedan uenerar. 

-I Nicol.. 1.a reforma de la filavolia p :;21 
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