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‘* 
‘La tesis constituye una aproximacién a la extendida crisis: del mundo de nuestro. 

  

tiempo: una crisis de civilizaci6én que toca a todas las sociedades y | culturas del planeta. 

Es F por ello. una meditacién sobre la condicion humana y una ‘reflexién en torno a la 

tecnologia en una vertiente mailtiple: como fundamento esencial humano, como causa. 

‘de la fragil’ situacion del hombre en: ‘el globo, como detonante de la naturaleza en” 

defensa propia y como alternativa de supervivencia. Un. concepto en al que la 

herramienta es esiabdn y origen, tanto de la transicion del animal al hombre como del. 

estado al borde del colapso que caracteriza a las sociedades de nuestro tiempo, La 

inquietante crisis de hoy es la crisis del desarrotlo y el bienestar humanos. 

_ Esté trabajo pone de manifiesto fa coniradiccién fatal que entrafa la 

o Construecion de un mundo aparte de la naturaleza. En esa doble via, uno es el 

| resultado: la historia, ta cultura, el Progreso y la civilizacion; y otras las consecuencias: 

un planeta devastado hasta el limite de su capacidad y potencialidad de vida. Uno es el 

. desarrotio impresionante de la tecnosfera; otra, la degradacién implacable de la 

    
   

    

' biosfera. Se trata de una critica radical dei hombre y la llamada vida humana, del, 

humanismo (la dignidad del hombre como medida de todo valor),, desde un concepto’ 

' por el cual Ja tecnologia. es lo racional por excelencia; mientras : ‘lo racional por 

excelencia --el brazo operativo de la inteligencia--, si bien crea las condiciones para la 

vida humana, deviene amenaza para la vida en general. ae 

/ La investigacién se detiene a examinar la sociedad moderna, formidable motor.: 

que siguié al _Renacimiento, consolidado alrededor de la filosofia, politica inglesa, la, 

  

Revolucion francesa y la llustracién, pues industrialismo y modernidad : son, a la vez: 

. que plenitud del animal tecnolégico, una voz de alarma ante los limites del ecosistema . oo 

global. Culima la investigaci6én con un andlisis final sobre el "Hombre posttiroshima” y. 

  

su continuidad en las actuales sociedades contemporaneas, tlamadas posmodernas. % 

 



    actual grorld’s orisis. . Without a 1 doubt 
“The thesis es an n approximation to the 
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” is a meditation about human consti, a reflection around technoto 

     
    ro defense, ‘and as the alternative for surviving A concept where the tool i is s the tink 

and ‘the origin for the transition from, animal to man as well as from the. estate to the cataclysm. 

7 societies. Nowadays’ $ turbulent orisis is the crisis of human development 

, explosion in 

  

   
   
   

    

   

    
      
    

which characterizes ou 
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and well- being me 

- The thesis manifest the fatal contradiction of developing a world apart from ni 

ation; the other is the consequence: « 

ature. On that 

~ duplicity, the result is one: History, culture, progress and civiliz 

devastated to the fullest. One is the magnanimous development 
7 cA planet where the faculty of life is 

here. It is a radical cristicism of man 
of the tecnosphere; the other the vile degradation of the biosp: 

: andi its $0 called human life, of humanism (man as the scan of every kind of value), from a concept 

where technology is rationality for excellence; while the rationality for excellence =the operating. 

man life, it also becomes a ‘threatening to life in 4 cn     

     
    

: arm of intelligence-- creates the conditions for hu 

    

seine around , ‘the English, politic! ‘pilosophy, the’ “French Revolution, and the 

Enlightenment. “Tndustrialism and the ‘moder era are both: The 

. animal, and a warning voice which denounces the limits of our global ecosystem The investigation 
a ys ia 

ends with a final analysis of the “PostHiroshiena man’ and its ‘continuity ine 

      

    

  

      

   



En la actualidad, las nuevas tecnologtas constituyen 

el vehiculo para un cierto tipo de accidente 

que ya no es local ni esté situado con precisién, 

. como el naufragio del Titanic,, 

sino un accidente general que involucra inmediatamente 

a la totalidad del mundo 

Paul Virilio 

éPerdonard alguna vez la Tierra el hecho de encontrarme 

en ella como un intruso dinicamente? 

E. M. Cioran’ 

Alcanzar su prosperidad ha llevado a Gran Bretafia 

, a consumir la mitad de los recursos del planeta. 

éCudntos planetas necesitaria un pais como la India? 

Mahatma Gandhi
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PRESENTACION 

El libro que tiene usted en sus manos constituye una aproximacién 

‘a la extendida crisis del mundo de nuestro tiempo; una.crisis de 

civilizacién que toca a todas las sociedades y culturas del planeta. 
Por ello, es una meditacién de fondo sobre la condicién humana y 

una Teflexién descammada en torno a Ja tecnologia en una vertiente 

miitiple: como fundamento esencial humano, como causa de la fragil 

situacién del hombre en el globo, como detonante de la naturaleza 

en defensa propia y como alternativa de supervivencia. Un concep- 

to en el que la herramienta es eslabén y origen, tanto de la transi- 

cidn del animal al hombre como de la situaci6n al borde del colap- 
So que caracteriza al mundo de nuestro tiempo. Al fin y al cabo, la 

inquietante crisis de hoy es la crisis del desarrollo y el bienestar 

“humanos, fundados en una produccién desmesurada y un consumo 

exacerbado cuando nuestras probabilidades de supervivencia re- 
quieren reducir a la mitad el actual nivel de la productividad global. 

Son paginas que ponen de manifiesto la contradiccién fatal que . 
entrafia la construcci6n de un mundo aparte de la naturaleza. En esa 
doble via, uno es el resultado: la historia, la cultura, el progreso y la 

civilizacién, y otras las consecucncias: un planeta devastado hasta 
el limite de su capacidad y potencialidad de vida. Uno es el desa- 
trollo impresionante de Ia tecnosfera; otra, la degradacién implaca- 

ble de la biosfera. Se trata, como pucde apreciarse, de una critica 

radical del hombre y Ja llamada vida humana, del humanismo (la 
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dignidad del hombre como medida de todo valor), desde un con- 

cepto por el cual Ja tecnologia es lo racional por excelencia; mien- 

. tras lo racional por excelencia —el brazo operativo de la inteligen- 

cia—, si bien crea las condiciones para la vida humana, deviene 

amenaza para la vida en general. . 
Asi, usted empezaré a leer que el globo —-colapsado ecolégica, 

social y demograficamente— ha topado con una consecuencia, in- 

. evitable pero previsible, del trabajo, la raz6n y la civilizacién, re- 

forzada en los dltimos 500 afios por esas palancas humanas 

incuestionables que son el mercado y el poder. Por ello, este libro 

se detiene a examinar la sociedad moderna, formidable motor que 

siguid al Renacimiento, consolidado alrededor de 1a filosoffa poli- 

tica inglesa, la Revolucién francesa y la Ilustracién: Después de 

todo, industrialismo y modernidad son, a la vez que plenitud del 

animal tecnolégico (reflejado en el espejo de la produccién y el 

progreso ilimitados), una gran voz de alarma ante los limites del 

ecosistema global. Un grito ahogado, finalmente, por la sociedad 

posindustrial y posmoderna de los tiltimos 30 afios, cuando la civi- © 
lizacién experimenta un giro radical en los setenta, determinado 

por el imperativo de autorreparaci6n de la naturaleza, pero decidi-. 

do sobre el tablero que retine liderazgo hegeménico, supervivencia 

y apropiacién del planeta. Son los afios que deciden el montaje de 

las sociedades sobre el mecanismo del libre mercado y las activida- 

des productivas que mds contribuyen a la renta nacional (1g); para- 

déjicamente, el mecanismo y las actividades que mayor dafio cau- 

san al ambiente. 

- Hacia el final, el lector observard que para el hombre ha sido y es 

irrenunciable su condicién hecha dé produccién y consumo; razén, | - 

tecnologia y civilizacién; irrenunciable la pertinacia de su opcién en 

términos de vida humana, aunque con ello ponga en riesgo su vida 

como especie y la del resto que constituyen millones de otras especies. 
En este contexto deambula el hombre de nuestros dias, encarnaciérr 

liidica de un individualismo extremo, a lomos de la ética indolora que 

genera Ja lucha por la vida. Digamos que ante el agotamiento del mun-



do moderno, hecho todavfa de racionalidad y solidaridad, y ante la 

destruccién evidente de las condiciones de la naturaleza por las tecno- 

logias, 6 000 mil millones de habitantes, culturas, comunidades, em- 

presas y naciones debaten hoy su porvenir, con mds racionalidad. que 
solidaridad, entre las formas diversas que asumen el eco y el genoci- 

dio. En este terreno, la pregunta: {hacia adénde va este «Titanic»? —el 
globo convertido en una maravilla tecnol6gica—, sugiere una respues- 

ta inequivoca: se hunde, acabar4 en una tragedia. Se recordard que el 

accidente histérico de 1912 fue una tragedia porque no hubo botes 

salvavidas para todos, sino sélo para la primera clase. 

El proceso civilizatorio en marcha debe ser considerado un triun- 

fo, una victoria inobjetable de la condicién humana por encima de 

- todo, un reforzamiento de sui cardcter tecnolégico, un nuevo esla- 

bén del proceso de emancipacién y autonomia, una nueva Edad de 

la Raz6n. Una confirmacién del hombre tras la desgarradora expe- 

riencia colectiva de supervivencia, cuando el planeta, también en 

defensa propia, se apresta a desatar la fuerza de su potencialidad 

herida por la civilizacién. Victoria que, desde los imperativos de la 

vida, pone al hombre en la dificil situacién de estar de mas en el 
globo.
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LA CONDICION HUMANA 

Animal tecnoldgico 

Se trata de volver a la cuestién de la realidad humana o de la condi- 

cién humana a partir de las perspectivas que han puesto en marcha 

la actual revolucién tecnoldégica, el estado que presenta el mundo 

(en su doble sentido natural y social) y las alternativas de supervi- 

vencia de la criatura humana en el plancta, Esté en juego, pues, un 

replanteamiento o una nueva mirada sobre un viejo problema. 

Desde luego, el término Animal tecnoldgico empleado en di- 

versos trabajos de divulgacién pone de manifiesto una dialécti- 

ca incuestionable entre naturaleza y cultura (condicién biolégica y 

condicién histérica), o sea: la condicién humana como resulta- 

do de ese doble fragor en el que la herramienta desempefia un 

papel determinante y decisivo. Por tanto, es importante advertir 

que animal tecnolégico deja entrever cudn lejos me encuentro 

de concebir la tecnologfa de acuerdo con la corriente de pensa- 

miento que la considera como enemiga o contradictoria de la 

condicién humana, como el obstéculo a vencer en la historia y 

en el desarrollo del‘hombre a fin de que éste acceda, libre de la 

tecnologia, al reino de lo humano csencial. 

Animal tecnolégico constituye una categorfa que subraya que 

la condicién humana especffica es no sélo tecnoldégica, sino tam- 
bién radical y crecientemente cultural, universo donde encuen- 

tra fundamento lo humano del hombre, a partir de lo cual se 

distingue entre todas las criaturas vivas de] planeta. No hay, pues, 
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deshumanizacién desde la tecnologia, sino realizacion de la con- 

sistencia humana como tal; si bien esto implica, segtin los actua- 

les indicadores en el planeta, una aproximacién a la muerte del 

animal tecnolégico a raiz de una catastrofe ecolégica. 

Animal queda reducido (si se me permiten el término y la abs- 

traccién) a la consistencia anatomo-fisiolégica, mientras tecnold-. 

gico da cuenta de una extensién o prolongacién humana hecha de 

razon, libertad, intimidad y personalidad, como la describe 

sugerentemente Carlos Paris,' esto es, potencia de desarrollo, a di-- 

ferencia de la naturaleza animal a secas. Acerca de este tema se 

encontrardn interesantes reflexiones en Ortega y en Foucault? 

No hay negacién del hombre por la via de una supuesta ° 

deshumanizacién por la tecnologfa. Lo que-hay siempre es - 

humanizaci6n, aunque el hombre como tal (animal tecnolégico) lle- 

gue a sucumbir ante los efectos desencadenados por ésta que es su’ 

propia condicién. Por tanto, la categoria de deshumanizaci6n cons- * 

tituye una especulacién més bien ideolégica, enderezada desde la. 

civilizaci6n contra la civilizaci6n misma y la condicién humana. 

Desde la tradicién del pensamiento francés, heredado de la filo- 

sofia moderna, hace algunas décadas circulé ampliamente la idea 

del hombre deconstruido no sélo por la tecnologia sino también por 

el trabajo. En este sentido, categorias como cosificacién (Lukacs, 

luego Kosik y también Marcuse) expresaban una suerte de liquida-' 

cién del humano visto desde la imagen que el humanismo moderno 

puso en boga con el Renacimiento. Una pelicula como Tiempos 

modernos, protagonizada por Charles Chaplin hace algunos afios, - 

ahorra precisiones y comentarios en este terreno; aludir, sin embar- 

go, al Renacimiento.implica ir mds lejos: hasta la visi6n de la con-. 

dicién humana que procede de Ja antigtiedad cldsica, griega sobre 

todo, en la que el 4mbito de lo humano estaba limitado a los aspec- 

+C. Paris, Animal cultural. Biologia y cultura en ta realidad humana, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1994, p. 19. 
+ José Ortega y Gasset, «TEnsimismamicnto y alterncidn», en Obras completas, Revista de Occidente, Madrid, 

1955, vol. V, esp. pp. 304 y ss. Véase Michel Foucsult, Las pulubras y las cosus, Siglo xxi Editores, , 
México, 1974, 
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tos llamados superiores de la vida. Habria que considerar aqui la 
doble dimensién, racional y politica, que pone de manifiesto el pen- 

samiento helénico para definir lo humano entre la Naturaleza sal- 

vaje y el Olimpo divino. La ciudad ola organizacién de la polis y el 

entendimiiento y el deSarrollo de las artes constituyen la expresién 

mas elevada de la condicién humana. Son las practicas superiores 

de la vida, que el Renacimiento enarbolaré a la salida de la Edad 

Media, recagida admirablemente por la sentencia cartesiana «pien- 

so, luego existo». 

En la Grecia arcaica de los tragicos, Antigona habia cantado las 

excelencias de Ja técnica como realizacién del hombre. Asf como 
los presocraticos, Anaxdgoras entre otros, observaba en las manos 

el origen de la inteligencia. Sin embargo, ni Aristételes ni 

Anaxdgoras parecen encontrarse fuera del universo que hoy dia 

define o considera la condicién humana. Mientras tanto la organi- 

zaci6n de la polis, el entendimiento y la asamblea no han dejado de 

constituir herramientas estrechamente ligadas, como el trabajo y la 

alimentacidn, a las necesidades superiores de supervivencia y co- 
existencia. Por un largo tiempo sera lugar comiin hablar del hom- 

bre en términos de cuerpo y alma y de la corporalidad reducida a 

pura m4quina (Descartes), al margen de la condicién humana, re- 

servada para el alma (racional o pensante). En este sentido, tampo- 

co la modernidad (la revolucién de la ciudad burguesa), a pesar del 

impacto tecnolégico (Revolucién industrial) que origina una nueva 

configuracién del mundo (por lo menos occidental), logrard abrir el 

universo de lo humano més alld de las practicas consideradas supe- 

riores desde diversas concepciones derivadas del Renacimiento y 

ja antigiiedad cldsica. : 

La nueva divisién del trabajo en Ja era moderna, en efecto, 

serviré como sustento a un concepto que reforzar4 lo humano en 
la 6rbita del pensamiento y Jas tareas del espiritu, en tanto el 

mundo del trabajo y toda clase de ejecuciones prdcticas o ma- 

nuales (herramientas y tecnologias incluidas) ser4n vistos como 

una reduccién de la humanidad del hombre que las lleva a cabo.



En el pensamiento de Marx, si bien el trabajo constituye el fun- 

damento de la vida econémica y politica de las sociedades, exis- 
te una importante linea ideolégica en torno al «trabajo aliena- 

do», préximo a las categorias de cosificacién ° deshumanizacién 

- del individuo humano. : 

Es hasta el siglo xx cuando pensadores como Sartre, Unamuno, 

Ortega y Heidegger incluyen elementos de juicio para representar 

Ja condicién humana como «fabricacién» o «invencién» en un pla- 

no histérico-social, en el que Ja libertad recupera un sentido basico 

frente a las determinaciones de Ja naturaleza y ja técnica, y el uni- 

verso de Jas herramientas encuentra espacio para reflexionar a fon- 

do en torno a la especificidad tecnolégica de lo humano. ; 
Sea como fuere, en la historia de la meditaci6n sobre la condi+ 

cién humana se puede articular una matizada red donde predomina 
el pensamiento por encima de la actividad practica. Se-ha buscado 
distinguir al hombre de los animales a partir de la racionalidad; la 

cual queda reducida a una entidad abstracta si no se advierte tras 

ella ese fondo atin mids radical de donde surge, en verdad, la distin- 
cién humana sobre el resto de la naturaleza: esto es, el carécter 

emancipatorio de la praxis, la liga entre racionalidad y proyecto (0 

libertad), como Hega a concebirlo el siglo xx sobre toda. Desde este 

punto de vista, lo humano del hombre aparece estrechamente uni- 

do, aun desde la racionalidad, a una tecnologia capaz de producir o 

inventar lo humano en la historia al margen de la necesidad natural 
© como autonomia del hombre ante ella. De aqui que el entendi- 

miento ensefie un caracter claramente instrumental desde el princi- 

pio. Cassirer lo explica asf: «El hombre no vive en un universo 
puramente fisico, sino en un universo simbélico. Lengua, mito, arte 

y religiOn ... son los diversos hilos que componen el tejido simbéli- 

co... La definicién del hombre como animal racional no ha perdido 
nada de su valor... pero es facil observar que esta definicion es una 
parte del total».> 

+ Citads por Giovanni Sartori, Homo videns, La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 1998, p. 23. 
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El animal se hace hombre en el instante en que toma cierto 

objeto de la naturaleza y lo emplea como instrumento o herra- 

mienta de trabajo (en la caza, en 1a defensa o en el juego). Cassirer 
dixfa desde el instante en que habla, pues el lenguaje es el gran 
instrumento que el hombre posee para hablar de sf mismo. Dé 

modo que no hay hombre antes de ello, lo cual pone de mani- 

fiesto una estrecha articulacién entre su consistencia biolégico- 

natural y la aparicién y desarrollo del pensamiento. Desde lue- 

go, se debe subrayar que el pensamiento opera por lo general en 

términos proyectivos, de trabajo, de actividad practica. De esta 
manera, como escribe Marx, lo que distingue a la mejor abeja 

del peor arquitecto es que este Ultimo tiene prefigurado en su 

cerebro, como idea, el fin o resultado perseguido con’su activi- 

dad. De aqui que tanto la racionalidad, el lenguaje articulado 

como el entendimiento se caractericen por este hecho medular: 

constituyen herramientas. Perspectiva desde la cual la idea 

aristotélica que finca lo humano en la organizacién de la polis y 

ei ciudadano no resulta ajena a la categorfa de animal tecnoldgi- 
co, toda vez que la ciudad representa la herramienta fundamen- 

tal que permite al animal proyectivo organizar su vida con arre- 

glo a sus fines humanos. La ciudad, en este sentido, es la forma 

suprema de Ja historia. 
Lo humano, pues, no existe al margen de) pensamiento que 

proyecta y-calcula, al margen del trabajo, fuera del universo de 

las herramientas. Esto es la racionalidad, «un pensamiento em- 

pirico/ldgico/técnico que existe en todas las sociedades y que 

permite elaborar estrategias del conocimiento y de accién, fa- 

bricar herramientas'y armas, practicar la caza, etc. Es aquello 

que puede Mamarse el ejercicio racional de la inteligencia».* 

Entonces se puede afirmar que lo humano se finca en obras. De 
modo que e} hombre no es animal a secas (cuerpo 0 aparato bio- 

légico), ni tampoco puro entendimiento contemplativo (espiritu 

* Rdpar Morin, Pentar Europa, Las metamorfoyis de Europa, Vulnoriad Gedisa, Warcelona, L088, p84. 
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por encima de la praxis). Por una parte es animal; por otra, su 

entendimiento se dirige al cumplimiento de tareas. 

Segtin ensefia la historia de su desarrollo, tales tareas se encuen- 

‘tran éncaminadas a conseguir el dominio de la naturaleza, a cons- 

truir un reino propio’ cada vez mas auténomo y libre del-imperio 

natural, Aqui encuentran su raz6n de ser el trabajo, el entendimien- © 

to y la herramienta como artifices del territorio que designa Ja pala~ 

bra humano, que lo distingue del otro territorio que comparten, en. 

la naturaleza pura (sin historia, sin racionalidad proyectiva, sin tra- 

bajo y sin herramientas), las demés criaturas vivientes del planeta. 

Hablo de racionalidad proyectiva, trabajo y herramientas en tanto 

instruamentos de y para la realizacién humana, esto es, como lo uni- 

versalmente humano, sin conceder a una insistencia en las formas 

de vida y/o valores de una u otra civilizacién determinada. 
- En suma, la criatura humana es un animal proyectivo; y el pro- 

yecto consiste en realizarse en un territorio aut6nomo, tanto como 

sea posible, respecto a la naturaleza, lo cual explica que la catego- 

ria humano aluda a algo que no pertenece propiamente’a la Natura, 
sino a ese mundo aparte que es Ja Cultura. Realizarse como huma- 

no es Ja cuestidn. En funcién de ello actiia el pensamiento dirigido 

a fabricar tal universo aparte. Lo humano est4 conformado, pues, 
por ese reino,aparte construido, la civilizacién y la cultura (cua- 
lesquiera que sean) entendidas igualmente como tecnologfas: el 

conjunto de herramientas, sean ideas o conceptualizaciones,: 

obras, aparatos, instrumentos u objetos que integran ese mundo 

aparte inventado por el hombre para si. 
Desde el punto de vista de la sociobiologia, E. O. Wilson sostie- 

ne que el organismo puramente animal vive no ‘para si mismo, sino 

para servir a esa legi6n de mintisculos pero imperiosos dictadores 

que son los genes. En cambio, en el animal humano el organismo se 

rebela, desde el pensamiento y su condicién proyectiva, contra el sefio- 

tio de los genes, buscando construir un territorio para si. Tarde o tem- 

prano, ese territorio deviene cultura, civilizacién, trabajo puesto en préc- 

tica, hecho obra por cl animal tecnolégico. En la idea de Wilson y 
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Lumsden, «los seres humanos no son autématas que actian simple- 

mente con arreglo a las instrucciones de sus genes. Tienen mente y 

libre arbitrio, Pueden percibir y reflexionar sobre las consecuencias de 

* sus acciones. Este nivel superior de la mente humana crea la cultura... 
el principal habitat de fa mente humana es la misma cultura que él 

crea».> O sea: la mente humana tiene un papel instrumental; con ella, 
el hombre crea Ja cultura. De modo que ésta es producto, manifesta~ 
cién, resultado del animal que piensa y actiia conforme sus fines que é1 

concibe y proyecta en su mente. Creada, fabricada o construida, la 

cultura (en sus expresiones particulares) se compartard, a su vez, como 

instrumento para el desarrollo de nuevas acciones y se trasmitira de 

una generacién a otra, 
Hasta hace algiin tiempo se empleaba todavia sdlo el término 

cultura para indicar lo que aqui designo con el de tecnologia; el 
presente libro prefiere este Ultimo porque comprende con mayor 

precisién lo que interesa subrayar en el animal humano: su consis- 

tencia como criatura que labora, piensa, proyecta, fabrica o cons- 

truye con herramientas. Desde luego, no se descarta cultura para 
comprender al animal humano, aunque introduce una connotacién 

mds préxima a las expresiones de lo humano que a su condicién 

fundada en Ja tecnologia. 
Por cierto, los productos del trabajo manual —-automatizado o 

robotizado—-, de la palabra y del pensamiento (en sus variadas ma- 

nifestaciones) constituyen fa cultura. Hablan del hombre como un 

ser cultural, aunque definiendo un ambito mas estrecho que el del 

hombre como animal tecnolégico, el cual apunta a la raiz del pro- 

blema sin descartar su dimensién biolégico-natural. En este terreno 

- se ubica la relacién dialéctica entre la técnica, la mano y el desarro- 

No del cerebro; la dialéctica del lenguaje, el cerebro y la évolucién 

de los mecanismos de fonacién; el desarrollo de la visi6n proyectiva 

+ Véase Wilson y Lumsden, Promethean Fire, citado por Carlos Parts, op. cit, pp. 32 y ss. Los aptores definen 
«la cultura en su mas amplio sentido, comprendiendo la suma total de conatructos y comportamicntos, incluides }a 
construccidn y el empleo de artefactos, trasmitida de una generacién ala siguiente a través del aprendizaje sociale. 
{bid., p. 49. Como pucds observarse, esta definicién, junto a la mente y ta conducta, incorpora los artefactos, 
Percibidos en su consiruccién y empleo, esto es, referidos sicmpre a In préctica humans. 
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como forma humana especifica del comportamiento. E] cuerpo re~ 

presenta el fundamento, el origen y el principio de Ja cultura, enten- © 
_dida como resultado en términos de habitat para la vida humana. ° 

De hecho, la cultura constituye una prolongacién y un potenciamiento ; 

del cuerpo, al punto que un sofisticado universo especifico de herra- 

mientas propiamente tales mantiene la conformacién fisica del cuer- ° 

po y sus imperativos de adaptacién a él mismo. Una segunda consi-. 

deracign indica que-la organizaciém de la cultura se dirige a satisfa- 

cer las necesidades humanas en un universo complejo. Por tiltimo, | 

la propia corporalidad resulta moldeada por Ja cultura. Esto es ya 

tan evidente que, en la perspectiva de las ciencias naturales, los 
estudios acerca del hombre (en medicina, sobre todo) son insepara- 

bles (e inconcebibles) de los aspectos culturales y sociales del hom- 

bre mismo. 

El término cultura tiene importancia en esta obra porque es | 

una guia en nuestra aproximacién a Ja cuestidn del animal hu- - 

mano. Sin confundir las cosas con el universo tecnolégico, con- 

viene tener presente que cultura representa el primer gran esla- 

bén conceptual con el que la reflexién antropolégica reconoce 

la especificidad humana, hasta entonces subsumida en la natu- 

raleza. Hoy dia dispone también del] vocablo tecnolégico, una 

categoria que va directamente al asunto que distingue, por un 

lado, lo universal humano en términos de animal proyectivo que 

trabaja y lo hace con herramientas, y, por otro, los resultados de’ 

este hacer en términos de cultura. Tal distincién no olvida que 

las creaciones que constituyen el universo cultura llegan a com- 

portarse igualmente como herramientas con las cuales el hom- 

bre reproduce su vida Social. . oS 

Cultura es una palabra y una categoria que aparece relativamen-. 
te tarde en cl pensamicnto reflexivo, social o antropolégico. Aun- 

que se difunde con propiedad en el siglo xix, tiene un lugar en el 
xvut en la Enciclopedia de Diderot y D’ Alambert asociada al culti- 
vo de los campos, como agricultura. Quizd su tardfa aparicién debe, 
demasiado (no todo) al peso de la naturaleza en la meditacién 
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antropolégica. Cabe recordar que en Aristételes, por lo general 

en el mundo helénico, jas mismas instituciones sociales, huma- 

nas por definicién, son no sdlo justificadas, sino también conce-, 

bidas como expresién de lo natural. El mundo clasico preferia 
categorias vinculadas con el trabajo de la mente y el pensamien- 

to cuando estaba en juego una referencia a la especificidad de lo 
humano. Dicha tradicién se extenderd hasta muy entrada la mo- 

dernidad; no obstante, cl papel del naturalismo (en lo que hace 

al bloqueo del término cultura contrapuesto al de natura) ya 

parecia tambalearse entre los tiltimos presocraticos y su valora- 
cion de la técnica, donde se encuentran reflexiones que se aproxi- 

man al universo cultura, tal como lo entendemos hoy dia. 

’ Desde la perspectiva que leva a caracterizar lo humano, cultura 

(y Ja cultura) constituye un elemento de juicio fundamental: «Cul- 
tura es el dmbito especifico de lo humano», escribe Carlos Paris,‘ 

allanando el camino a la hora de plantear la tesis del hombre como 

animal tecnolégico, cuya actividad prdctica le permite crear ese 

Ambito donde desenvuelve sus potencialidades. De este modo, el 
hombre es, por partida doble, animal tecnoldégico que se realiza 

cada vez mds como un ser cultural. 

Dimension técnica de Ja cultura 

ise puede hablar propiamente de técnica en la vida animal? La 
respuesta es indirecta: lo que parece no tener discusién es que . 

en el mundo animal hay accién, en la cual encuentra su punto de 

partida el desarrollo biolégico; pero: ;basta la accién (en o so- 
bre el medio) para concluir que se trata de técnica en el sentido 

del término entre los individuos humanos? 

# Vdnse Carlos Parts, op. cit, pig. 70, 
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Hoy dia, la investigacién académica ha puesto en claro que por 

lo menos una es la diferencia entre la accién animal y la actividad 

humana. Esta Gitima se llama praxis en virtud de esa diferencia, en 

tanto constituye wna actividad consciente y no meramente instinti- 
va. Bacon habla de un obrar reflexionando («Opere vel mente»), 

esto es, conforme un fin que el hombre prefigura en el pensamiento 

antes de emprender la accidén; esta tiltima es concebida y 

representable en su forma especifica humana por la mano y los ins- | 

* trumentos que empuiia o maneja. De modo que en el hombre hay 

‘accién, razén ¢ instrumento tras un fin que, como se sabe, es el de 

la autonomia o Ia libertad ante la necesidad natural. Es una doble 

dimensién propiamente humana, subrayada por Castoriadis en los 

factores de raz6n y emanctipacién o:autonomia.’ 

En lineas anteriores recordébamos a Anaxagoras. Conviene ci- 
tarlo: «Somos inteligentes porque tenemos manos». Se trata de una 

afirmacién que anticipa a Morgan, a Engels, a Unamuno y a la 

paleontologia que se ha ocupado de reconstruir Jos origenes del: ’ 

hombre. De aqui que sea valido concluir, no obstante la accién en 
el mundo animal, que s6lo es posible hablar de técnica y tecnologia 

_en el caso de Ja actividad o praxis humana, dada su especificidad 
consciente orientada a un fin y mediada por la ratio. Sin embargo, - 

hay autores que sostienen un factor técnico en la accién animal, 
visto que se realiza como transformacidén del medio en la lucha por 

Ja vida; es Ja opini6n de Spengler: «La técnica es Ja tactica de la 

vida entera. Es la forma intima del manejarse en la vida, que es 

idéntica a la vida misma». Mas atin, Spengler especifica que en el 

mundo animal, el animal de presa propiamente posee la técnica, y. 

reconoce aqui dos elementos que le parecen determinantes: activi- 

dad y dominio. Desde luego, el filésofo alemdn distingue entre la 

actividad animal y la humana por la conciencia de esta ultima: «El " 

hombre, en su caso, es el creador de su propia tictica vital».® 

? Comelius Castoriadis, Ef mundo fragmentedo, Editor) Altamira, Argentina y Nordan Comunidad, Ura- , 
guay, 1993, pp. 15-22, 

* Oswald Spengler, El howmbve y te téenica, Espasa Calpe, Madrid, 1947, p. 15. 
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El lector se preguntard por qué insistir si parece claro que no hay 

técnica en el mundo animal sino mera accién instintiva, cuyo obje- 

fo se reduce a la preservacién de Ja vida (en su sentido animal); por 

qué si parece sobradamente obvio que la técnica, en su sentido es- 

‘ tricto, sélo se da en el hombre mediada y déterininada por la raz6n 
y su diversidad instrumental en pos de fines que van més all4 de la 
vida en su sentido animal, esto es, orientada hacia los fines que 

. determina la vida humana, la vida en ese otro territorio que consti- 
tuye Ja civilizacién y Ja cultura. La insistencia encuentra explica- 

cién en el hecho que, de principio a cabo, pretende demostrar 

este libro: la técnica hace al hombre y lo pone al borde de un 

colapso ecolégico-civilizacional. Dicho fenémeno no ocurre con 
- el resto del mundo animal, donde, gracias a que su actividad no 

ha excedido los fines de la vida animal, mantiene un desarrollo 

arménico con la naturaleza como parte orgdnica de sus 

ecosistemas. 

Al reconsiderar la accién animal y la actividad consciente hu- 
mana, en Ortega, a diferencia de Spengler, la técnica es un fend- 

meno estricta y especificamente humano. En Meditacidn de la 

técnica, Ortega argumenta que el animal es atécnico, o sea, iner- 

me ante la naturaleza, por lo mismo que no tiene mds remedio 

que dejarse morir cuando se le presenta adversa. Se trata de la 
diferencia central entre Spengler y Ortega: para el primero, la 

técnica aparece definida como «la tdctica de Ja vida entera», 

concebida en su rajz de lucha por !a vida; para Ortega, lo decisi- 

vo de la técnica radica en «la reforma que el hombre impone a la 

naturaleza en vista de la satisfaccién de sus necesidades». Esas 
’ eran —agrega Ortega— imposiciones de la naturaleza al hom- 

bre; pero, con la técnica, el ser humano responde imponiendo un 

cambio a la naturaleza.’ Al respecto, conviene recordar e] pen- 
samiento de Martin Heidegger, para quien la esencia de la técni- 

ca tampoco es humana, cuya obra se retomaré mas adelante. 

* Véase José Onega y Gasset, Obras completas, Revista de Occitlente, Madrid, 1966, tomo V, p. 324, Cir. C. 
Paris, op. cit. p. 87,



No faltan autores que, al insistir en la «reforma» del medio 

(como argumenta Ortega), van hasta el mundo vegetal, donde 

hay agentes muy aetivos a partir de lo que Monod denomina 

«maquina quimica» cuando describe los intercambios de ener- 

‘ gia y sustancias necesarias para-el crecimiento y desarrollo. 

Monod observa una evidente «reforma» del medio 0 una accién 

modificadora del ambiente exterior que permite hablar de técni~ 

ca, si la cuestién consiste en la «reforma» cuyo fin es la vida, 

como la entiende Spengler. Desde mi punto de vista, remontarse 

al mundo vegetal ayuda a reforzar una diferencia radical y deci- 
Siva entre Ja accién natural y Ja actividad consciente humana; 

esta diferencia pasa por lo que se llama «manera de alimentar- 

se».o-«modo de procurarse la vida». En el mundo vegetal, estos. 

seres elaboran su materia mediante un proceso que no acude a la 

_depredacién de otras formas de vida para lograrlo. Hay accién o 

movimiento de intercambio con el ambiente exterior e incluso, 

si sé quiere, una «reforma» del medio. Lo que no hay es técnica, 

acciOn consciente, voluntaria e inventiva, tras la «reforma» del 

medio en pos de la vida. Esto tiltimo sélo pertenece al hombre, 

al grado de que aquello descrito como «la vida més alld de los 

instrumentos» constituye lo que llamamos «vida humana», 

Ciertos autores observan en determinadas organizaciones ani- 

males una presencia técnica de apariencia humana, como la que 

es posible encontrar entre las hormigas, las abejas y las avispas. 

Otros describen la vida de estas clases con categorfas propias de 
la sociologia:y de la economia y hasta de la nomenclatura mili- 
tar. Se habla de defensa, exploracién, organizacién social, tra- 

bajo y reproduccién, incluso de ciudades con guardianes, solda- 

dos y obreros dentro de una piramide jerarquica bien estructurada 
«politicamente», con tensiones y luchas de clases entre reinas y 

obreras. Ciertamente se pueden describir tales casos y con esos 
términos; sin embargo, lo que vale la pena destacar es que se 

trata, en realidad, de una rama del tronco de la vida, la cual, a | 

diferencia de la otra rama animal humana, est4 estructurada por 
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el imperio de Jos instintos. C. J: Herrick ha tenido el talento de 

advertir en este terreno esa doble direccidén de la vida hacia el 

instinto y hacia la inteligencia. En el primer caso, mediante pau- 
tas fijas; en el segundo, por medio de una diversidad inventiva 

compleja.” En ese sentido, se podria hablar de «técnica» en el 
mundo animal con los matices necesarios: una accién sobre el 

medio, estimulada por la vida y realizada mediante pautas fijas. 
Siguiendo a Carlos Paris, esto nos Neva a-plantear un esquema 0 .. 

paradigma basico de técnica animal. Aqui se subrayarfa la razén 

y la voluntad en Ia accién reformadora del medio, a partir de lo 
cual la técnica constituye una praxis cuyo fin va més alld de la 

vida (animal) a secas, en tanto su objeto es la vida humana. Cabe 

llamar la atencién en este momento sobré el fenémend del pro- 

greso, que encuentra en la técnica, en tanto praxis, su funda- 

mento més radical. , 

En torno a Ja técnica humana 

Parece importante concluir que, aun cuando puede argumentarse 

en favor de la técnica en el reino animal, con base en la accién y 

ciertas transformaciones del medio por su actividad, lo central dela 

técnica como fundamento humano va més alld del instinto. Hasta el 
instinto, la lucha por Ja vida (con toda la complejidad de acciones y 

procesos que implica en los mundos animal y vegetal), si bien com~ 

porta una «reforma» del medio, carece del sentido de autonomia o. 

emancipacidn sobre Ja naturaleza o Ja necesidad natural que tiene 

en la especie humana. 

En ese orden de ideas, tratandose del hombre, la técnica se tra- 

duce en instrumentos que prolongan su corporalidad, originados 

+ Vase C. J. Herrick, La evolucién de la naturaleza humana, Revista de Occidente, Madrid, 1962, 
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por el hecho de que su actividad transformadora del medio’se en- 

cuentra no sdlo mediada por el entendimiento, sino también dirigi- 

da a un imperativo de libertad. Esta se consume en la creacion de . 

un mundo aparte, a partir del cual el animal tecnolégico pasa acons- 

tituirse como ser cultural. Hasta el instinto, la cuestién es‘la vida; 

por ello, en su universo no hay técnicas ni herramientas, sino sdélo 

procesos bioquimicos diversos, con mayor © menor significacién 

. en términos de «reforma» del medio. Pero, mds alld del instinto, 

donde comienza la dialéctica de Ja inteligencia y la herramienta, la 

cuestiOn es también la vida, s6lo que ia vida humana. Este es un 

fenédmeno peculiar que, sin apartarse de} todo de la naturaleza, 

se caracteriza por una incesante biisqueda de autonomia Tespec- 
to dé ella. : 

No obstante, resulta incompleto plantear la cuestidén de la téeni- 

ca como fundamento humano al margen de sus ligas con el mundo 

animal. El hombre es el animal humano. Y si bien su especificidad 
radica en el orden de la técnica, en el mundo animal se hallan jos 

antecedentes que permiten rastrear la accién animal que dard paso . 

a la técnica humana: En la obra citada de Carlos Paris, en el capitu- 

lo sobre el paradigma bdsico de la técnica animal, el lector encon- 

trard una exposicién detallada y rigurosa acerca del fundamento 

corporal animal de‘la técnica." 
Parece claro que dificilmente se podria hablar de técnica en 

el mundo animal; no obstante, se puede dibujar un. paradigma - 
bdsico que, desde la accién animal, remita a la técnica en su 

sentido humano. Por lo general, la ausencia de instrumentos 

impide hablar de técnica en los animales. Se alude a la carencia. 

de’ proyecto .(o proyeccién) que caracterizarfa a la accién ani- 

mal, cuya base es el cuerpo, que no llega a desplegar un univer- 

“C. Paris, op, cit, pp, 98 y ss. Tambitn conviene tener presente c) abanico que abre Ja teorfa biolégica de }a . 
conducts instrumental en ¢] pensamiento evolucionista del cambio tecnolégico, en el que ocupan un lugar impor- 
tante los trabajos de Benjamin Beck (Animal Tool Behavior} y Robert Fagen (Animal Play Behavior). El primero 
como cotélogo y andlisis del uso y la fabricacién de herramicntss ¢n los animales, para concluir que si bien el hombre | 
no cs el Unico que fabrica y utiliza herramientas, séto él utiliza herramientas para hocer herramientas de otras herma- . 
micntas; es et dnico entre tos animales para formutar cnunciados sobre enunciados. Véuse Jon Elster, Et cambio 
teenaldégico, Editorial Gedisa, Barcelona, Espafia, 1997, pp. 119-141, 
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so realmente técnico mas alld de Jos ifmites de la biologia o la 

corporalidad. Jon Elster habla de una «conducta intencional» ba- 

" sicamente relacionada con el futuro; una accién comin al hom- 
. bre y ciertas especies animales, guiada por una meta ausente, no 

realizada atin, simplemente imaginada y representada. A su vez, 

Francis Jacob afiade que si bien los hombres pueden elegir entre 

posibies no realizados, la seleccién natural puede hacerlo sdlo 

entre alternativas reales. Lo interesante es.que los autores supo- 
nen implicitamente en ambos casos un tomador de decisiones 

consciente. De modo que la distincién entre el animal a secas y 

el animal tecnoldégico, al menos segtin Benjamin Beck, radicaria 

no en el uso y/o la fabricacién de herramientas, sino en Ja capa- 
cidad del hombre para utilizar una herramienta a fin-de hacer’ 
otra, dado que la «técnica animal» en cuestién utiliza fundamen- 

talmente los recursos corporales; es somdatica, suinstrumentode 

accién esté dado por el cuerpo animal. Este limite corporal 0 — 
biolégico pone de manifiesto una «técnica» propia de la espe- 

cie, orientada a satisfacer sus necesidades de supervivencia de 

orden animal. Ahora bien, esta limitacién que hace rigida la accién 
«técnica» en el paradigma bdsico animal, inmodificable por la ex- 

periencia, determina que se cumpla en armonja con Ja naturale- 

za. Es el meollo de la supervivencia del individuo animal y de la 

especie, tal como se plantea desde la organizacién anatémica y 

fisiolégica animal. 
No s6lo no hay técnica en el mundo animal, sino también, desde 

e] punto de vista técnico estricto, no hay experiencia ni trasmisién 
de la experiencia; por tanto, tampoco hay civilizacién ni‘cultura. 

Pero, sobre todo, en el paradigma b&sico del mundo y la vida ani- 

males no hay ruptura con los ecosistemas de los que forman parte. - 

En cambio, en el humano, la accién en pos de la supervivencia, 
mediante una derivacién de la corporalidad hacia e] universo ins- 

trumental, crea no sélo la técnica propiamente dicha, sino también 

el orden de la civilizacién y la cultura, donde el animal tecnolégico, 

al tiempo que emerge como ser humano, lo hace desde una mptura 
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con el medio o Ja naturaleza de la que forma parte. Tal ruptura 

conlleva consecuencias que hacen el precio que paga la emanci-. 

pacién del hombre sobre la naturaleza; el precio que se paga por 

la disolucién del paradigma de la técnica animal subordinado al 

cuerpo. Parodiando a Castoriadis, la riqueza de la condicién | 

humana se compra con la destruccién —ahora irreversible— de 

los recursos de la biosfera acumulados a lo largo de 3 000 millo- 

nes de afios.!? En la lucha por la vida, el hombre rompe-el para-" 
digma bdsico de Ja accién animal y Jo sustituye por uno propio, 

desde nego hecho con base en su corporalidad pero con vistas a 

desarrollar una derivacién de ésta hacia un complejo universo - 

de herramientas que sdlo conservaré de la accién animal la mar- 

ca 0 el sello del cuerpo.4 . 

Estamos en el punto central de nuestra reflexién, el argumento 
que sostiene un concepto por el cual el hombre no sdlo es hijo de la 

tecnologfa, su producto més acabado, sino a Ja vez su victima esco- 

gida luego de los dltimos 10 000 afios contados desde la gran revo- 

lucién del Neolitico hasta nuestros dias. En este doble fragor, como 

puede comprenderse, han desempefiado un papel determinante la- 

razon, el aprendizaje y la trasmisi6n de Ja experiencia. Me pregun- 

to adénde podiamos llegar —ad6nde podia legar el hombre— una 

vez desbordada la accién animal, sino a la actual situacién que 
muestra a una criatura completamente sobredeterminada y amena- 

zada por la civilizacién y Ja cultura. Segxin Sartori, esto ha ocurrido | 
al grado que hoy dia apenas advertimos que el instrumento en si 

mismo y por si mismo se nos ha escapado de las manos. 

A partir de aqui podemos iniciar un recorrido por los tres gran- 

des problemas que agobian a todas las sociedades y culturas ‘de 

nuestro tiempo: sobrepoblacién, dafio ecoldgico y pobreza. Es- 

tudiados los tres como resultado de Ja accié6n humana sobre el 

+t Véase Comefius Castoriadis, palabras finales a Fait et a faire, traducide por Conrado Tostado, La Jornada 
Semanal, México, 22 de febrero de 1998, 

4 Giovanni Sanori en su mas reciente libro {Homo videns, La sociedad teledirigida, Taurus, Maddd, 1998), 
Sugi¢re que is tecnologfa —~ios instrumentos— ha cambiado fa naturaleza del hombre. Sin embargo, fo exacto ¢s . 
que ha cambiado ta naturaleza de la crimura animal, ya que el hambre es por definicién un animal tecnolégica, Su 
snanirajexae son las tecnologias; responde a ellas y é1 es su resuliado. 
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medio, esto es, no como resultado de una accién irracional (in- 

humana se dice a veces), sino como consecuencia directa de la 

consistencia intencional racional o inteligente del hombre, cu-, 

yos fines humanos (oulturales ylo civilizacionales) de-supervi- 

vencia han desbordado la rigidez biolégica o natural del mundo 

animal; analizados como consecuencia de aquello que lo hace 

iinico: su capacidad que lo induce a vivir en un espacio fisico 

rodeado por un universo de obras, ciudades, mitos, arte, lengua, 

religiOn, eteétera. Un universo simbélico. 
Desdé este punto de vista, el mundo de hoy padece una crisis 

no de irracionalidad, sino de sobrerracionalidad; una crisis del 

Homo sapiens y del Homo faber cuyos mejores logros (0 gran- 

des hitos) se observan en las creaciones del espiritu —como tra- 

bajo del Espiritu, dirfa Hegel— y en las impresionantés trans- 

formaciones tecnolégicas de los ultimos 10 000 afios. Es 1a cri- 
‘ sis del fin Giltimo de la historia, la plena humanizaci6én de la na- 

turaleza. En efecto, tras la gran revoluci6n neolitica, Inego de la 

revoluci6n industrial de la modernidad (y sus fases sucesivas de 
transformacién continua en Jos siglos xvii al xx) y tras la actual 

transformacién posmoderna o posindustrial de Ja cultura y jas 
herramientas, se encuentran los fundamentos donde estudiar otros 

tantos momentos de crisis de la racionalidad, todos unidos al 

trabajo, a la construccién incesante de culturas y civilizaciones 

donde el progreso Ileg6 a sintetizar, como ninguna otra ideolo- 
gia, el origen y destino de una criatura demasiado consciente de 

lo que hace y de lo que sabe hacer en el planeta: destruir el or- 
den natural y hacerse siempre mds humana, movida hasta el fin 

de la historia por la voluntad de poner al descubierto todo lo que 

alberga en su interior, hasta la meta tiltima, que es la «completa 

espiritualizacién de la naturaleza». 
Nadie mejor que Hegel ha puesto de manifiesto en qué con- 

siste la completa espiritualizacién de la naturaleza, legitimando 
filos6ficamente la voluntad de someterla del todo para conver- 
tirla en un mundo humano; al fin y al cabo, la vocacién del Espi- 
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ritu es negar todo lo naturalmente dado.* Desde aqui no parece 

muy estimulante la ideologfa que ha hecho del humanismo (en 
- todas sus variantes) un culto al trabajo y al hombre; un culto 

fundado en su inteligencia o entendimiento capaz de crear las 
culturas y civilizaciones que en el mundo sony han sido. Aciago 

demiurgo ha llamado Cioran a esta criatura agobiada por la ten- 

tacién de existir. : / 
Con base en Jo anteriormente expuesto, Ortega afirma que «la 

técnica es hoy y en Ja época paleolitica la produccidn de lo super- 

fluo»; con ello entra directamente ‘en Ja cuestidn, compleja pero 

iluminadora, de las necesidades humanas, En este terreno —un cam- 

po minado en realidad— se suele hablar de lo humano en términos. 
de una exaltacién que el propio hombre se resiste a pasar por alto. 

Ahi estén las admirables constracciones de todos los tiempos, las 

obras, la musica, la pintura, las conquistas territoriales, las inmen- 
sas colisiones étnicas y culturales, las armas, todo lo cual se puede | 

deséribir con unas cuantas palabras alusivas a la diversidad de pro-" 

yectos, cada uno de ellos con fundamentos en otra igualmente di- 
versa articulacién de valores. Tales valores humanos han costado 

caro al planeta, También en la historia de las ideas se encuentran 

frescas las reflexiones de Marx que hicieron de] humanismo tecno- 

\égico un canto a la tarea de reducir Jo natural, incluido todo lo 

natural que hay en el hombre." 
Con frecuencia se habla de una. degradacién de lo humano. 

iExiste tal posibilidad tratandose de lo humano? Como lo hu-. 

mano es una derivacién instrumental dirigida a crear un dmbito 
de supervivencia por encima de la naturaleza, carece de sentido soste-_ 

ner una degradacién con fundamento en el universo tecnolégico, Ob- . 

sérvese el espacio moral 0 ético a la hora en que el hombre enfrenta, . 

con un deseo excerbado de realizacién o de satisfaccién inmediata, las 

“G,W.E Hegel, Fenomenologta del esptritu, Fondo de Cultura Econémica, México, 1981, Vésse también el - 
excelente ensayo de Dominique Méda, El rrabujo. Un valor eit peligro de extincién, Eduorial Gedisa, Barcelona, 
Espoia, 1998, 

‘§ Véose C, Mara, Elementos fundumentales para ta eritica de ta economia polftica, Madrid, Espaia,” 
Sigto xxi, 1976, 
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consecuencias devastadoras de su consistencia tecnolégica y cultu- - 

ral, esto es, con un reforzamiento radical de su capacidad para ha- 

cer herramientas a partir de otras herramientas, de su capacidad 

intencional racional productiva. Los contenidos de ese espacio, 
incuestionablemente humano, los déscribe Lipovetsky con «la éti- 

ca indolora de los nuevos tiempos»*® bajo un sistema de frivolida- 
des en continuo movimiento. : 

Ciertamente, el hombre ha tardado en reconocer su dualidad de 
animal tecnolégico y ser cultural; pero lo ha hecho finalmente, des- ° 

pués de haber vivido, primero adrnirando y exaltando sus potencia- 

lidades creadoras frente a la naturaleza, haciendo de ello el objeto 

del humanismo en sus diversas corrientes; para vivir después, hoy 

mismo, aterrado ante’el poder implacable de sus proyectos diversos 

de vida humana, aterrado ante el devenir de la naturaleza en benefi- 

cio suyo. Con todo, no ha alcanzado este reconocimiento sin haber 

pasado antes la cuenta de su inventiva a los dioses, diversas criatu- 

ras sobrehumanas o legendarias de quienes supone ha recibido esta 

carga de poder practicamente ilimitada. La historia es generosa en 

ejemplos, como el que ilustra en Occidente el Prometeo encadena- 

do, protagonizado por un Titan que se enfrenta a Zeus para conver- 

tirse en macstro del hombre. Las culturas y civilizaciones oricnta- 

les tienen también su propia historia, no muy diferente, poblada de 

dioses, seres superiores ante los cuales no hay fuerza capaz de dete- 
nerlos. Ellos dan a los hombres su propio poder, a partir del cval la 
criatura humana se hace dios ante sus limitaciones naturales; dios 

en Ja tierra armado de juicio y entendimiento, las razones del bien y 

del mal con las que habré de abrirse paso en }a vida del trabajo con 
el sudor de su frente. 

El hombre se hace dios en la modernidad, ala salida del Namado 

oscurantismo feudal, cuando pasa a vivir intensamente el pathos de 
su potencialidad creadora en el contexto de una revoluci6n tecnolé- 
gica tan grande que significard, de hecho, la ruptura final con la 

Véase Gilles Lipoveisky, El creptisculo det deber, Editorial Anagrama, Bareclona, Espafia, 1994, 
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naturaleza, legitimada por la filosofia de Hegel y Marx en el siglo 

x1x. El mundo de la modernidad est4 hecho de raz6n, libertad, eman- 
cipaci6n, progreso, produccién, dominio y distribucién; es un te- 

rreno donde el hombre se asoma a reconocer su consistencia huma- 

na auténtica en la tecnologia, la civilizacién y la cultura, Afirmo 
con prudencia que se asoma porque no encara de Ileno Ja técnica 

como él fundamento de la existencia humana auténtica, si bien el 

trabajo se considera la esencia misma de su condici6n tltima. Para- 

déjicamente, éste es el fondo dela posicién que hace de la técnica 0. 
de la tecnologia un mundo refiido con lo esencial humano. Sin em- 

bargo, jse reduce la técnica a niera herramienta que libera al hom- 

bre de Ja necesidad animal, sin desempefiar un pape] determinante 
en Ja transformacidn del animal a secas en animal humano tecnol6é- 

gico? Con otras palabras, ise trata del hombre antes del trabajo 0 a 

partir del trabajo? . 

Ortega remite justamente a este problema. La técnica —como 

én Wittgenstein— seria la escalera que’se arroja después de ha- 
ber ascendido por ella hasta encontrar el proyecto de vida pro- 
pio del humano. En Ortega, el hombre espera un dfa arrojar Ja 

técnica para entrar, después o finalmente, al universo de lo hu- 
mano auténtico. Pero: jexiste lo humano auténtico al margen de 
las herramientas que, por lo demés, definen y realizan el mundo 

humano? Ortega dice: «La técnica no es, en rigor, lo primero». 
Tiene el cardcter de instrumento para que el programa humano 

se realice, pero «ella por si no define el programa». Es evidente 

que el pensador espajiol pone de manifiesto una-contraposicién 

entre la técnica, como herramienta (externa al hombre), y su in- 

teligencia o imaginacién «no técnica», creadora de proyéctos 
vitales humanos. Hasta hace poco, la visién de Ortega, con cier- 

ta variedad de matices, dominaba el pensamiento antropolégico; 

no sin fundamentos, sino una vez halladas en la divisién social 

del trabajo (manual e intelectual) dos formas de vida (0 de reali-’ 

zacién de la existencia genérica de] hombre): una superior de 

inteligencia y entendimiento y otra inferior de simples destrezas 
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fisicas. Desde Iuego, ambas formas son humanas, de Jas cuales 

la primera hace el reino de lo auténtico humano en tanto proyec- 

to deseable mas alld del trabajo técnico. . 

La modernidad, con todo y Revolucién industrial, permanecid 

presa de esta visidén, cuyos antecedentes clasicos pueden recono- 

cerse en la antigua Grecia. Hannah Arendt subraya la condicién 

humana ligada con las formas de vida de los hombres libres en ja 

polis, mas no de las clases serviles, las mujeres, los trabajadores y 

los esclavos. Este concepto cuadra perfectamente Ja realizacién 

humana auténtica con la vida publica, la excelencia en el uso de la 

palabra en la asamblea y el manejo de Jas armas en el campo de 

batalla. Arendt se duele de Ja criatura humana, embarcada en un 

- mundo técnico que sdlo le permite desarrollarse de manera impre~ 

visible; se duele de la accién desplazada por la obra y ésta por el 
trabajo, del Homo faber desplazado por la sumisién del Animal 

laborans a las necesidades de la produccién y el consumo. Es cier- 

to que Arendt reduce lo humano al trabajo del espititu, sin detener- 

se a observar gue lo humano es, sobre todo, el Animal laborans; 
también es cierto que tras esta manera de ver al hombre, pone de 

manifiesto un desencanto digno de tenerse en cuenta cuando las 

ventajas liberadoras del trabajo y las tecnologias se derrumban ante 

la degradaci6n del planeta por la producci6n y el consumo, esto es, 

ante la accién convertida en obra. En este sentido, Sartori parece 

retomar la misma vertiente cuando advierte una nueva mutaci6n: la 

del Animal symbolicum de Cassirer por el Homo videns de las so- 

ciedades teledirigidas de hoy. 

Mas atrds atin, en la Grecia arcaica de Homero se halla una con- 

cepcién semejante a Ja de Arendt, aunque después m4s-que el bios 
politikds sera el bios theoretikds, la dedicacién al pensamiento o 

vida contemplativa, el centro de la condicién humana auténtica. De 

una visidn como ésta conservé casi todo la modernidad, hecha a 
partir de los grandes paradigmas humanistas de] Renacimiento. De 

esa manera, el pensamiento de nuestro tiempo, al volver sobre sus 

pasos, encuentra alli, como en la Baja Edad Media y en toda la 
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modernidad, elementos fundamentales de una nueva visién, desde 

la cual el hombre pasa a reconocerse en su dualidad de animal tec- 
nolégico y ser cultural. Persisten resabios ideolégicos y especulati- 

vos de raigambre clasica, renacentista y moderna, en los que la téc- 

‘nica sigue sin cuadrar con la condicién humana auténtica, pues se 

mantiene la reduccidn de sus formas bdsicas (laborar y fabricar) a 
meras manifestaciones corporales y manuales. 

En todo caso, més importante que la carga ideologica y especu- 

lativa anterior, ha desempefiado un papel la cerrazén de la filosofia 

para comprender lo humano. Aqui se advierte el peso de una visiér 

anclada en un enfoque de clase de las formas de la vida social, que 

genera corrientes de pensamiento incapaces de penetrar la profun- 

' didad de la problematica antropoldgica, no obstante la‘larga‘histo- 

tia de la filosoffa alimentada con categorias arrancadas a la expe-" 
riencia tecnolégica. Entre ellas est4 Ja figura del demiurgo, que en 
Platén constituye una figura central para comprender el orden del 
universo; 0 Aristételes, que ilustra constantemente con ejemplos 

artesanales en la misma linea del demiurgo. Mas adelante, la época 

moderna se ver4 permeada por una visién mecanicista del cosmos, 
la naturaleza y la corporalidad humana. 

Tecnologia y deshumanizacién 

Reconsideremos el doble problema de la condicién humana tecno-’ 

légica y la deshumanizacién del hombre-por la técnica. A riesgo de 
parecer demasiado radical, cabe concluir que lo primero hace im- 
posible lo segundo. Dicho de otro modo: no hay deshumanizacién ' 

via tecnolégica. El hombre es lo que es, humano (civilizado o ser. 

cultural, con un proyecto de vida més alld del imperio natural), gra- 

cias a la tecnologia. Incluso aquello que se quiere ver como «inhu- 
mano» o como «deshumanizaci6n» constituye una manifestacién 
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acabada de la condicién humana del hombre, hecha de tecnologfas, 

civilizacién y cultura. {Qué otra cosa son el mercado, el consumo 
desatado, la lucha despiadada por “el poder en la sociedad, las ex- 

presiones de violencia desde el Estado, desde y entre los partidos 
“politicos y todo tipo de sectas y fundamentalismos, la explotacién 

del hombre por el hombre, la drogadiccién?, gqué son, en suma, las 

diversas formas que reviste el crimen organizado, si no expresiones 

de la. vida humana? No se olvide —-como recuerda Dominique 

Méda— que el hombre es un ser deseante, cuya esencia radica en 

consumir, y todo deseo precisa de un trabajo para satisfacerse.”” 

Cabe preguntar, en un sentido que a algunos pareceré chocante, 

qué visi6n se necesita para afirmar que tales expresiones del hom- 

* bre son ajenas a éste. A una afirmacidn absurda como ésta sirve el 

adjetivo inhumano, desde el cual se finge que el reino del hombre y 

de las decisiones humanas conoce limites. Sin duda, se tendria que 

sacar al hombre de su condicién determinada por el trabajo, la tecno- 

logia, la civilizacién y la cultura, situarlo fuera del mundo, de la 

sociedad, para comprenderlo finalmente desde una especie de 

pureza natural-humana que, por lo demas, no tiene. Al fin y al 

cabo, dice Marx, la naturaleza es el cuerpo no orgdnico del hom- 

bre.’? Quizd desde esa pretendida pureza se pueda afirmar que la 

tecnologia deshumaniza al hombre; sin embargo, después de ello 
se trataria de una criatura definida como tal al margen del mundo, 

de la cultura y de la civilizacidn, deshumanizada por el mundo, la 
cultura y la civilizacién. Pero entonces, qué sentido tendria hablar 

de Ia cultura y Ia civilizacién como manifestaciones distintivas y 

especificas de la condicién humana, mas atin, como su esencia mis- 

ma?, {qué sentido tendria hablar del-liombre, Ja tecnologia y el 

trabajo como sinénimos? En aras de una recuperacién de lo hu- 

mano, jrenunciaria el hombre a la cultura y la civilizacién?, 
icuadnto tiempo mas nos engafiaremos haciéndonos a un lado de 
las tecnologias? 

” Op. cit, . 
4 Véase C, Marx, Elementos fundamentales..., op, cit, 
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Otra cosa es el poder destructivo de la tecnologia, fa cultura y la 

civilizacién. Este poder toca al hombre, al que ahora, al final del 

siglo xx, se asoma al porvenir desde el horror que le causa la volun-- 

tad de someter la naturaleza para convertirla en un mundo humano, 
el proyecto de hacer habitablé y confortable la naturaleza segtin las 
necesidades de ia condicién humana. Con todo, ni las tecnologfas ° 

ni el trabajo constituyen un poder deshumanizador, sino destructi- 

vo de las condiciones que hacen la vida en el planeta; por ello dafia 
al hombre en tanto vida, vida a secas o animal. No son las tecnolo- 

_ gias, pues, un poder enfilado contra el hombre como tal, contra la 

condicién humana, sino contra la vida, a partir de lo cual amenaza 

al hombre y a todo lo viviente en el globo. De esta manera, no 

- estamos recién ahora, al filo del siglo xxi, ante la condicién tecno- 

légica como agente destructor de la vida en el planeta. Mas bien, . 

hoy dia nos asomamos, tras un reconocimiento tardio, a la indole 

destructora de la vida natural asumida por Jas tecnologias y la civi- 

lizacién, no obstante que han sido, desde un principio, los agentes 

del proyecto realizado de autonomfa y emancipacién sobre la vida 

natural, cuyo precio se ha pagado aceleradamente en los tiltimos 

10 000 afios. . . 

Desde luego, vivimos una inversién y una pérdida de valores 

en la sociedad humana contempor4nea, Io cual tampoco signifi- 

ca necesariamente deshumanizacién. Pero los valores, cuales- 

quiera que sean éstos, son el mundo humano. Que sean-unos u° 

otros no pone en entredicho la condicién humana, sino que la 

refuerza. De hecho, la pluralidad de culturas como de civiliza- 

ciones con practicas, costumbres, habitos y valores encontrados 

entre ellos representa una realidad de todos los tiempos en el pla- 
neta, como las prdcticas sacrificiales de ciertas culturas que pueden ° 

escandalizar a otras. As{ también, a guisa de ejemplo, la diversidad 

de formas que ha asumido en la historia de Jas civilizaciones la 

ejecucién de la pena capital o la penalizacién de delitos comunes 
en las sociedades. Sobre la pena capital se ha dicho que en el siglo 

xiv constitufan practicas «inhumanas», comparadas con las de un 
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tiempo después, cuando se us6 la delicadeza de la guillotina; 0 con 

la de hoy, cuando basta una pildora con efectos instantaneos. Ante 

_ elLrobo, subsisten culturas que castigan a los culpables al cortarles 

" ambas manos, en tanto que en otras sociedades se resuelve el pro- 

blema con el pago de una médica suma en efectivo. Lo mismo pue- 
de citarse en relacién con las practicas médicas o las educativas; en 

fin, todo ha sido, es y serd siempre humano. El crimen, para no ir 

. més lejos, es una prdctica exclusivamente humana, forma parte. de 

la gestidn racional de la coexistencia en la ciudad. 

Es el hombre que cambia de direccién, de valores, de proyectos, 

desde una interacci6n implacable en la que entran en juego razén, 

cultura, tecnologias y civilizacién. Pero siempre es el hombre mo- 

‘vido por la voluntad de poner al descubierto —subraya Hegel— 

todo lo que alberga en su interior, el hombre cada vez mas 

definidamente humano si por ello se entiende su condicién en 
pos de un proyecto libre de la necesidad natural. Es el hombre 

—agrega— que destruye el orden natural y se hace siempre mas 

humano hasta el fin de la historia. ;Qué tanto puede sorprender, 
pues, confirmar que desde la modernidad (cuando despega la 

conciencia tecnolégica de su condicién esencial) el universo huma- 

no —otrora anclado en la pureza teorética o especulativa y hasta 
metafisica— haya comenzado a reforzar un pensar cada vez mas 

ligado con la producci6n y el consumo? Recuérdese que ante ello 

reaccionaron abiertamente pensadores como Marcuse, si bien en su 
caso no hay una visi6n critica de la técnica, sino una propuesta de 

alternativas tecnoldégicas, pues la condicién humana no escapa a su 

fundamento. El rechazo de Horkheimer fue distinto, desde una cri- 

tica de la «raz6n instrumental» y su papel en el desplazamiento de 

la comprensi6n (teérica) de la naturaleza de las cosas. En una linea 

hasta cierto punto paralela se orienta Habermas, si bien considera 
la «acci6n instrumental» o «la accién estratégica o accién con arre- 

glo a fines» insuficiente para la emancipacién humana. 

A esta altura del desarrollo de lo humano no se deberia confun- 
dir e] papel que desempefian Ja tecnologia, la civilizacién y la cul- 
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tura en Ja destruccién de las condiciones de Ja vida natural con el 

papel que cumplen como dmbito de emergencia y realizacién plena 
de la condicién humana. Lo primero no descarta lo segundo. En 

rigor, lo primero destruye al hombre en tanto extingue las condicio~ 

‘nes de la vida en el planeta (lo destruye; pero no lo deshumaniza). 

Lo segundo es el proyecto humano, un acabado universo tecnolégi- 

co, civilizacional o cultural, cuya realizaci6n paga el precio inevi- 

_ table de una destruccién sistematica y consciente de la naturaleza. 

’ Ese es el drama del hombre (su destino tragico, dirén algunos) 
en el que nunca estan en juego las tecnologias contra el hombre 

como tal'siio como animal (la vida a secas), cuya liga primera y_. 

tiltima con la natura se subvierte hoy dia contra la cultura. Con 

todo, la civilizacién’ transcurre imperturbable; para ella, nada ha 

terminado ni apunta a un final, no obstante Ia sensacién-de estar de 

més en el globo que ha empezado a corroer a miles de millones de 

personas. Tan cierto es que la civilizacién no constituye’ un 

cuestionamiento dé la condicién humana ‘que hoy mismo —ante la 

amenaza evidente de un colapso ecolégico—, el hombre ha em- 
prendido, como alternativa de supervivencia, la construccién de una 

nueva civilizacién fundada en la més radical, sofisticada e impre- 

sionante revolucién tecnolégica de todos los tiempos. ¥ es que el’ 
fin Ultimo del hombre es la plena humanizacién de la naturaleza, 

una incesante voluntad de sustitucién de lo natural por sus propias 

obras. Cabe recordar aqui las advertencias y recelos de Hannah 
Arendt en toro a esta criatura —animal laborans— obsesionada_ 

con sus obras. El hombre noha renunciado a su consistencia hecha 

de civilizacién, tecnologfas y cultura; por el contrario, desde los 

cincuenta la ha reforzado, aun al precio de un desgarro politico y 
social que recién ahora se ha comenzado a ver hacia el final de 

siglo; al precio —para ser exacto— no de una crisis, sino de una: 
mutacién operada desde las tecnologias en el seno de la civiliza- 
cién y lo viviente. No significa otra cosa el hecho de que, a par- 
tir de esta nueva revolucién de las herramientas, haya comenza- 

do a declinar su otro yo, el trabajo, vinculado con la constitucién



de ia condicién humana y las sociedades. Es nuestra paradoja 

compartida de fin de siglo, desde que la produccién de obras 
requiere cada vez menos mano de obra, Dominique Méda habla 

del trabajo en peligro de extincién. La declinacién del trabajo se 

Nevard a la tumba a miles de millones de hombres, todos con 
una marca en la frente: la sensacién de estar de mds en el 

globo terraqueo. ‘ 
En cuanto alo viviente, el drama —escribe Virilio— radica en la 

enorme mutacién que representa el clon, el hecho de recibir 

estimuladores cardfacos o memorias adicionales dentro del cuerpo, 

memorias muertas que vienen no sélo a complementar, sino tam- 

bién a reemplazar la memoria viva, una reduccién de las propieda- 
des de lo viviente por medio de la introduccién de.microobjetos 

técnicos en el cuerpo. Es el drama del! animal colonizado por las 

microméquinas. La tiltima expresién del animal tecnolégico. 
{Deshumanizaci6n? Seamos realistas. Vivimos un reforzamiento 

tarito consciente como radical de la condicién humana, al precio de 

un ajuste tecnoeconémico, politico, institucional, y una indispensa- 

ble reconversién de valores para viabilizar el cambio y la supervi- 

vencia de la especie (no de todos los individuos), una revolucién 

tecnoética cuyo logro extremo ha cambiado la nocién de alternati- 

vas por un mundo sin alternativas a lo que est4 sucediendo.” Y 
z.qué estd ocurriendo, por ejemplo, tras la sustitucién de la solidari- 

dad por la competitividad? Un proceso activado desde la condicién 
humana tecnolégica montado sobre todas las formas del genocidio. 

Sobrevivir, en este contexto, se reconoce hoy dia con la palabra 
éxito, el supremo valor de nuestro tiempo encabalgado a su vez en 
los mercados. {Falta de racionalidad, de conciencia, de entendi- 

miento, deshumanizacion, degradacién de lo humano? ;Pero si la 

mutacién en marcha no tiene otro fin mds que preservar la condi- ° 

4 «Era del conformismo generalizado» ha Hamado Castoriadis a esta nueva etapa de la sociedad, 0 Jo que 
queda de olla tras ls desapasicién scclerada del Homo sociatis, Recuérdcse que también Marcuse habla adelantado, 

ya.en los sesenta, ta nocién de «sociedad sin oposicién». Desde el punto de vista de la nueva moralidad, ryana en 
ia indiferencia, Lipovetsky ¢s sumamente claro con su «ética indolura de los nuevos tiempos democréticos». Véanse 
obras citadas. 
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cién humana en la Tierra, asegurar Ja continuidad de la tarea 

humanizadora sobre cuanto la rodea, garantizada por un planeta cuya 

‘densidad demogréfica lo permita! - 
Lo anterior es él mundo o el hombre liberado de la «racionali- 

dad» —~digamos superior—- del pasado, pero no sin racionalidad, el 

mundo donde ésta se procesa en funcién de la légica interna del 

propio desarrollo tecnoldégico a secas, al grado de que proclama el 

_fin de las ideologias como sindénimo de 1a desaparicidn de todo pen-. 
samiento que carezca de aplicaciones instrumentales. Es el mundo. 

de la economia liberado de las ldgicas no econdémicas que se le 

habian impuesto desde la politica, los partidos, los grupos sociales, 

las etnias. Por ello, se proclama el fin de las ideologias, que signifi-. 

ca celebrar e] fin de toda forma de control social sobre las fuerzas 

desatadas de la produccién y los mercados de consumo, donde en- 

cuentra su caldo de cultivo la «ética indolora de los nuevos tiempos 

democraticos». Como puede apreciarse, es una auténtica revolu-- 

cién cultural contra el esc4ndalo que répresenta pensar sin conse- 

guir utilidades. ;Degradacién de lo humano? En Jo absoluto, racio- 
nalidad radical libre del pensamiento que no se traduce en cosas, en 

obras 0 en nuevas tecnologias o novedades en los mercados. Re- 
cuérdese en este punto la honda reflexién de Heidegger —yqué 

significa pensar?—. planteada en uno de sus ensayos de fines de los: 

cincuenta. El filésofo alem4n afirmaba la esencia «no pensada» de 
la técnica; o la técnica como algo «no pensado», observando ese 

fenémeno por el cual Ja «voluntad de hacer y obrar arrolla al pen- 

sam. Fue Ja tesis concluyente de Heidegger: no se vivia propiamente 

una era de pensamiento, sino un tiempo de «mdquinas por ser una era 
técnica» (racionalidad mds que pensamiento).”” Hoy mismo —ante la 
primacia de la imagen, de lo visible sobre lo inteligible—, en la plena 

edad multimedia, una nueva forma de «pensar sin pensar» emerge acor- 

de con la novisima cultura audiovisual. Todo ello confirma que, en 

esencia, lo humano es la tecnosfera. 

* Véase M. Heidegger, {Qué significa pensar?, Editorial Nova, Buenos Aires, Argentina, 1958. Traduccién 
de H, Kehnemann, 
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Decir tecnificacion es decir humanizacién, humanizacion, fue- 

ra de todo juicio de valor, humanizacién como hecho. Tal es la 

relacién entre lo humano y Ja técnica. De modo que en la condi- 

cién humana no cabe ninguna suerte de alienacién en la técnica, 
sino una realizacién;-por consiguiente, no debe sorprender a na- 

die el acelerado impulso tecnificador que asumen las socieda- 
des, las culturas y las civilizaciones. De hecho, la historia del 

hombre es 1a historia de la técnica 0 la historia de este impulso; 

por ello, carece de sustento Ja afirmacién que observa en la 

tecnificacién un proceso de deshumanizacién cuando lo que ocu- 
Tre es exactamente lo contrario. A mayor tecnificacién; mayor 

humanizaci6n. Hay algo todavia més rotundo, aunque mAs cho- 

cante: la tinica deshumanizacién posible es la que desencadena- . - 

r4 el hombre si renuncia a la tecnologia, (esto, por lo menos 

desde la Inglaterra del siglo xvu hasta hoy, no est4 sucediendo). 

Desde entonces se vive el mas arrollador impulso tecnificador 

de todos los tiempos, lo que ‘equivale a decir —pues el proyecto 

humano es de radical autonomia y emancipacién respecto de la 

naturaleza animal—- que constituye el més avanzado y extendi- 

do proceso de humanizacién en el planeta. Ahora bien, que este 

proceso esté acabando con las condiciones de todo lo viviente es 

otra cosa; pero no quiere decir que sea «inhumano», pues el pro- 
yecto humano realizado busca poner al hombre fuera de toda 

subordinaci6n al orden natural. En este sentido, debe compren- 

derse, tras el auge tecnoldégico, una reduccién suicida de todo lo 
viviente: el cuerpo del animal humano, el cuerpo social y el cuer~ 

po ecoldégico del planeta. 

Volvamos a la Inglaterra de la manufactura de vapor que.atrajo 

la atencién de tantos visitantes, especialmente europeos y 

estadunidenses, que observaron con una mezcla de temor y fasci- 

nacién cémo unos motores de vapor convertian el calor en trabajo. 

Paul Kennedy” escribe que lo mds impresionante de estas mAqui- 

2 Poul Keanedy, Hacia el siglo xe, Plaza y Janés Editores, Barcelona, Espafia, 1993, pp. 109.y ss. 
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nas es que nunca flaqueaban, como hacian los humanos, los bueyes 

y los caballos cuando se les acababa la energia animal. Las mAqui-. 

“nas no tenfan esa limitacién del humano imperfecto, que no logra 

- _ ponerse del todo por encima del animal, que no puede trabajar todo 

eldiay toda la noche o semanas enteras sin descanso. La importan- 

cia de la Revolucion industrial, en este sentido, es que abriéd paso a. 

una nueva etapa del proceso de humanizacidn del mundo, reempla- 

zando las viejas herramientas de una tecnosfera doméstica y des- 
centralizada por un sistema fabril, que a su vez origind un proleta- 

.tiado urbano y el desarrollo impresionante de las grandes ciudades 

pegadas a Ia fabrica. 

Laera industrial planteé una nueva clase de hombres y un nuevo 
comportamiento social bajo una nueva organizacién civil y fami- 

liar, educativa, religiosa y moral, un nuevo sentido de] tempo. La 

organizacién del conocimiento se fund6 sobre consideraciones in- 

dustriales, en tanto que la funcién docente pas6é a descansar en la 

escuela entendida como una maquina a imagen y semejanza de la 

fabrica, con horarios preestablecidos, lugares asignados, disciplina . 
colectiva, valores de integracidn, permanencia y estabilidad, y tim- 

bres para anunciar entradas y salidas. 
Nada como asomarse a esa verdadera revolucién docente —pro- 

greso humano incuestionable, segtin John Dewey— para advertir 

la liga entre humanizaci6n y tecnificacién a la hora de la Revolu-. 

cién industrial. Ese debate, en el que participaron algunos llamados 

tradicionalistas, como Jacques Maritain, Rubert Hutchins (de rai- 

gambre neoaristotélica) y John Dewey (de ja escuela progresista 

americana), da cuenta de la dialéctica, no siempre advertida, entre . 

-tecnificacién y humanizacién. Esta-dialéctica no perdona la debili- 
dad animal o natural de la criatura humana en el proyecto de auto- 

nomfa y emancipacién del hombre sobre !a naturaleza. Merece la 
pena poner el acento en la debilidad animal del hombre ante el pro- 
yecto radical de la civilizacién, porque hoy dia, de nueva cuenta, 

las sociedades avanzadas, esta vez encabezadas por Jap6n, dan un. 

paso mds en el proceso de humanizaci6n a partir de un logro im- 
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presionante en la sustitucién de humanos por robots y otros equi- 

pos automatizados. Sin embargo, lo que est4 sucediendo no es 
tanto una sustituciOn de seres humanos, como una soluci6n dela _ 

limitante natural que el humano-no ha logrado del todo en su 

propia corporalidad. 

Cabe considerar, no obstante, que el ser humano stperé el 

paradigma bdsico de la técnica animal al hacer de su cuerpo uh 

. aparato que en la actualidad permite hablar de hombre en lugar 

de mono, gorila o chimpancé, junto con un sentimiento de si 

mismo que lo enorgullece de no pertenecer al mundo animal. De 

hecho, la dimensién animal del hombre se ha vuelto recesiva 

ante su dimensién tecnolégica; empero, el proceso de 
humanizacién del mundo (civilizacién), a lomos de una 

tecnificacién incesante, sigue encontrando en la corporalidad 

natural una limitante que la robética y los nuevos equipos auto- 

matizados inteligentes se proponen superar con aplicaciones de 

diversa complejidad. : , 
Los humanos reemplazados por robots son aquellos que mues- 

tran grados de obsolescencia tecnolégica en el proceso de inte- 

graci6n a sus nuevos niveles de complejidad. De esta manera, si 

bien Ja mayoria son despedidos, permanecen unos cnantos inge~ 

nieros supervisores de alta calificacién. Un dato relativamente 

reciente pone de manifiesto que, tras la recesidn de 1981-1982 
en Estados Unidos, perdieron su trabajo algo asi como dos mi- 

llones de ingenieros, cuyos conocimientos especializados esta- 

ban desfasados. Es una de las consecuencias del actual esfuerzo 
humano de construccién de una nueva civilizacién con base en 

el libre mercado. A la cabeza de este proceso, por lo menos en lo - 
que se refiere al reemplazo de humanos obsoletos por robots (o 

«siervos», como dice su etimologia checa), se encuentra Japén 
con cerca del 70% de los robots del mundo industrial (con sdlo 

0,3% del planeta y el 2.5% de su. poblacién total). 
En este sentido, el proceso de humanizacién del mundo por 

medio de una aguda y compleja tecnificacié6n sigue adelante, sin 
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que nadie pueda afirmar que sigue adelante con el hombre o sin el 

hombre, pues no seria exacto, El proceso de humanizacién incluye 

al hombre; sélo que éste, dadas sus limitaciones naturales (sus «de~ 

fectos» en la cultura y ja civilizaci6n), ha encontrado los aparatos 

necesarios para Ievar hasta sus Giltimas consecuencias el proceso 

humanizador que lo define como tal, sembrando civilizaciones a lo” 

largo y ancho del planeta y, de ser posible, mds alla de la Tierra. De’ 

ello dan cuenta los robots de.la tiltima generacién, capaces de des- 

plazarse por la superficie de la Luna y de jugar ajedrez. 

Autores‘como Marx han observado en la tecnificacién un salto cua- 

litativo desde los simples instramentos hasta la maquina. Ciertamente 

lo hay desde el punto de vista del desarrollo tecnolégico, al grado de 

que condyjo a Ja confusién que-manifiésta el propio Marx cuando sos-_ 

tiene: «En la manufactura y en el oficio, el obrero se sirve de su herra- 

mienta, mientras que en la fabrica sirve a Ja maquina». 2 Ante la idea 

de Marx, importa precisar que, sea el obrero manufacturero 0 el obrero 

industrial, uno como el otro son siempre el hombre, quien jamés deja 

de trabajar sirviéndose de sus herramientas; desde luego, esto ocurre 

enun proceso en el que la herramienta sirve al trabajo con fines huma- 

nos, como el humano los consigue en el trabajo con herramientas. Ahora: 

bien, todo el proceso pone de manifiesto la misma voluntad de rebasar 

los limites impuestos por la naturaleza, incluidas las limitaciones cor- 

porales de Ia fuerza de trabajo humano. 

Lo humano es la tecnosfera 

Hemos reflexionado acerca del hombre como animal tecnolégi- 

co, como ente intencional racional, como ser cultural. La base 

de la reflexién radica en la accidn consciente humana, no en la 

mera actividad instintiva o aun consciente intencional (si bien 

42K. Marx, El capital, Sigho xxi Eailores, México, 1979, tame J, vel, 2, p. 505, 
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subordinada a los imperativos del cuerpo), sino en la praxis. Esta 

accién supera a aquella determinada por las necesidades elemen- 
tales de. sobrevivencia animal desarrolladas como intercambio 

en un marco de ajuste o armonia con el medio. La praxis es asi 

propia y especificamente humana no sélo por su fin, qué rebasa 

Ja biologfa, sino también porque, en relacidn con el fin més all4 

de la biologia, actia sobre el medio natural con base en instru- 

‘mentos o herramientas. Esto hace del instrumento el paradigma 

mas acabado de lo teleolégico. Al fin y al cabo, el hombre perte- 

nece a una especie de seres que se manifiesta en el hecho de que 

la naturaleza constituye para él el medio para $u subsistencia y 

para sus actividades propias. Asi, entre la praxis, los fines de 

ésta y el instrumento éxiste-una relaci6n cuyo dinamismo desem- 
pefia un papel fundamental en el origen y desarrollo de la concien- 

cia o subjetividad humana. 

En ese orden de ideas, por partida triple, la técnica es accion 

sobre el medio, acci6n especificamente humana, y accion consciente, 

originaria de categorfas y conceptos que hacen la subjetividad del 

hombre, la psique o lo que comtinmente se Hama espiritualidad. 
Ahora bien, el resultado de esta triple conjuncién de Ia praxis se 

pone de manifiesto en el mundo de los artefactos que pueblan el 

planeta, desde las herramientas primitivas propiamente tales hasta 

las grandes ciudades, instituciones, organizaciones y la compleji- 

dad de conceptos, valores y categorias diversas que procesa Ja mente. 

Este universo se denomina hoy tecnosfera y representa el mundo 

‘de Ia cultura y la civilizacién en el sentido histérico del término. 
Hablo de esa especie de medio o habitat que el hombre ha creado 

para si entre la ecolog{a natural (como nicho que «estA ahi») y las nece- 

sidades humanas o sus fines més alld de Ja biologia, 0 sea, un entomo 

que es él propiamente human, si se da a lo humano el significado de 

mds alld de ios fines elementales dé la naturaleza. 

La tecnosfera pone en claro que el hombre incluye entre sus fi- 

nes ir mAs all4 de las limitaciones naturales, esto es, vivir determi- 

nado por un entorno que él construye, controla, planifica y dirige; 
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como puede comprenderse, todo ello constituye el fundamento de 

las sociedades, el trabajo, la economia, la politica, el derecho y la 

moralidad. También parece evidente que, mientras més busca el 

hombre construir um mundo més alla de la biologia, las posibilida- 

des de realizacién de su universo propio (tecnosfera, cultura, civili- 

zacién) dependen también cada vez mas de la disponibilidad de los 

recursos naturales. Aqui radica finalmente Ja cuestién de 1a aliena- 

cién del hombre —entendido como cultura— y. su consistencia ani- 

” mal subordinada a la naturaleza. No se trata, pues, de la técnica y/o, ~ 

las teenologfas contra el hombre y la naturaleza, sino del hombre 

—en farito animal tecnolégico— como desajuste entre el medio 

natural y sus necesidades mas alld de la biologia. 

A propésito.del debate actual sobre el estado del ambiente, es” 

importante advertir que no hago referencia a una «desviacién» 

del hombre, quien, por una causa irracional, incompetencia o 

simple inconciencia, ha Nevado al planeta a un deterioro segura-~ 

mente irreversible. La cuestién es tan grave que hablo de una 

criatura cuyas necesidades humanas han hecho de si misma el 
agente destructor més empecinado del entorno natural, al grado 

de que todo su aparato de civilizacién y cultura funciona legiti- 

mando esa tarea; una criatura legitimada, determinada y defini- 

da por las herramientas; definida, en suma, por la tecnosfera. 

Criatura cuyos proyectos de vida y de valores elaborados alrededor 

de ellos se reproducen bajo e] impacto de una sobredeterminacién 

de Ja tecnosfera, creando y recreando incesantemente un siste-. 

ma de necesidades auténomo, ahora ya sin control en la vida de 

las sociedades al final del siglo xx. A esto se referia Hannah Arendt 

en los cincuenta, cuando describié al mundo embarcado en un 

proyecto técnico que sélo puede desarrollarse de manera impre- 

visible. Tanto que cuando sucumbe el Homo symbolicum, y en 

consecuencia todo apunté a una victoria absoluta del Homo faber 

—dueiio y sefior, amo que se impuso como tal en toda la naturale- 

za, duefio de s{ mismo y de sus actos—, regresa imprevisiblemente 

por sus fueros el Animal laborans, esa criatura que Arendt des~ 
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cribe sujeta dramdticamente d la necesidad de su vida animal, 

cuyo tinico objetivo es la supervivencia de la especie animal del 

hombre. ; . . - 

De ello se ocupé a su modo Lewis Mumford al describir la 

evolucién de la técnica desde Ja utilizacién de las energfas edlica, . 
hidraulica y animal, junto con Ja madera, hasta Ja etapa del hie- 

rro y el carbén; nego la electricidad y Jas nuevas aleaciones 

‘hasta llegar a los carburantes fosiles, el uranio y los-materiales 

sintéticos.23 Mumford escribe sobre la evoluci6n de la técnica; 

pero al hacerlo detalla Ja involucién del planeta, cuyo saldo al © 
dia de hoy pone al descubierto la grave situacién del «nicho na- 

tural» del Animal laborans y sus necesidades elementales de su- 

pervivencia, acabado por el «nicho tecnolégico» del Home faber 

y sus necesidades més alld de la naturaleza.™% Queda planteado, 
pues, el problema de la recuperacién del entorno natural, el gran 

debate ecoldgico de nuestro tiempo. ,Existe. alguna posibilidad 
‘de que el hombre renuncie a sus necesidades humanas, a su «ni- 

cho tecnolégico», que abandone la cultura y la civilizacién?, ,por 

dénde cortard el debate sobre las condiciones de habitabilidad 

humana en el planeta?, jes sdlo un problema de «modelo tecno- 

Idgico» —como suele decirse— el actual estado de la naturaleza 

luego de 10 000 afios de trabajo humano?, gse trata s6lo de cam- 

biar la orientacién del «modelo tecnolégico»?, ghay posibilidad 

de un (otro) «modelo tecnolégico» que no actiie (trabaje): sobre 
los recursos naturales?, {se podrén producir alimentos, empleo, 
viviendas, vestido, salud, cultura para 6 000 millones de perso- 

nas sin ir contra una naturaleza de por si agotada?, ,desaparece- 

. fA la criatura humana o se limitar4 a una soluci6n tecnolégi- 
ca desde las diversas formas del genocidio? Cuando digo 

solucién tecnolégica, debe entenderse una solucién huma- 

4 L. Mumford, Técnica y civilizacién, Alianza Editorial, Madrid, 1971. 
* Se emplean deliberamente dos de las categorias centrales de H. Arendt para describir la condicién humana. 

Latervera, no incluida en este pérrafo, alude al hombre de accién, que puede scr asimitoda al animal symbolicum de 
Cassirer y que toca 1s condicién humana de la plumlidad. Véase H. Arendt, La condicién humana, Editorial Paidés 
Intriea, Barcelona, Espaisa, 1993, 
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na, hecha de cultura y civilizacién. Habra entonces una solu- 

cién civilizada? 
La solucién se encuentra en marcha, forma parte del carécter 

imprevisible o insospechado del que habla Arendt cuando describe - 

las reacciones del mundo técnico, sobre todo en este siglo, Se trata ° 
de la solucién tecnoeconémica cuya manifestacién mas concreta 

constituye la actual descomposicién de las sociedades —una - 
. _ desocializacié6n— con base en la competitividad de los mercados, 

determinada por la perspectiva de un creciente desequilibrio entre. 

la poblacién y los recursos. Este problema inquieté en forma seria a 

Thomas Robert Malthus, quien hace exactamente 200 affos (1798) ° 

expuso que se produciria una ruptura entre la demanda de alimen- , 

tos de las personas y la capacidad de Ja tierra para satisfacerla.* 
Malhtus temia la emergencia de hambrunas generalizadas, priva- 

ciones, muertes masivas por enfermedades y un desgarramiento- 

inevitable del tejido social. En su tiempo no faltaron —Condorcet 

y Godwin, entre otros— quienes argumentaron la inventiva, la per- 

fectibilidad del hombre con la esperanza de que el pensamiento y . 
los progresos del saber acabarian por conducir a una sociedad mas 

justa, libre de delitos.y enfermedades. Los mds optimistas hablaron 

incluso de un mundo libre de la guerra y hasta de la fertilidad de los 

hombres. Malthus, por su parte, prevefa una exacerbacién de la di- 

ferencia entre ricos y pobres debido a las presiones sobre los recur- 
sos de la tierra; sin embargo, cabe reconocer, contra lo que pensaba . 

el economista inglés, que en su tiempo efectivamente el poder de la 

tierra fue capaz de alcanzar al poder de la poblacién gracias al enor-' 

me salto productivo que siguié a la Revolucién industrial. Asi, el 

poder de la pobllacién se vio correspondido no sélo por el poder de 

Ja tierra, sino también por el de la tecnologia, de la cultura y de la 

civilizaci6n. Con todo, aunque subestimé6 el poder de la ciencia y la 

tecnologia, acerté al observar que un pafs que duplicara su pobla- | 

3 Thomas Robert Malthus, Ensayo sobre el principio de poblacién, Fondo de Cultura Econémica, México, 

195$, Véase tambicn R. Nisbet, Historia de ta idea de progreso, Exlitorial Gedisa, Barcciona, Espada, 1998, pp. 

291-310 
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cién cada 25 afios se veria abocado a una desenfrenada carrera en- 

tre el consumo y los recursos. Conviene tener presente que, al citar 

a Malthus, se habla de paises avanzados como Gran Bretaiia, inclu- 
so Alemania y Estados Unidos, que siguieron Ja misma espiral de 

crecimiento y riqueza; mientras muchos otros pueblos no fueron 

tan afortunados, como Irlanda, que no logré resolver lo que se co- 

nocié entonces como «el problema central de la época». En Irlan- 
da, en la década de 1840-1850, el hambre y 1a emigraci6n constitu- 

yeron las causas directas de que su poblacién se viese reducida en 

una quinta parte. 
Lo anterior confirma que en la época de Malthus Ja inventiva 

del hombre, puesta de manifiesto por una inmensa revolucién 

tecnoldégica, fue capaz de resolver el problema en los paises ob- - 

viamente duefios de la tecnologia, y también queda claro cual 

fue el destino de aquellos que vieron aumentar su poblacién sin 

contar con los beneficios de ella. Hoy dia, a dos siglos de Malthus, _ 

la cuestin radica en el papel que desempefiaré la actual revolu- 7" 

cién tecnolégica ante un nuevo desequilibrio entre las’ deman- 

das planteadas por Ja poblacién y un agotamiento grave de los 

recursos; més atin cuando la explosién tecnoldgica pertenece del 
todo a las sociedades avanzadas y la explosién demogrdfica a 

las tres cuartas partes m4s pobres de la humanidad, en un mundo 

que crece a una velocidad de mil millones de habitantes cada 10 

afios, de los cuales el] 95% se produce en los paises més pobres 

del planeta. 
Entonces sf y no esté en juego una reorientacién de] llamado 

«modelo tecnolégico». No, porque no basta un cambio de modelo 

para detener la orientacién depredadora del «nicho natural» por el 

«nicho tecnolégico». Y sf, porque un «modelo tecnolégico» como | 

el que se encuentra en marcha, fundado en una desocializacién y 

una despolitizacién radical de las sociedades —las formas diversas 

del genocidio—, puede conseguir un planeta habitable, con posibi- 
_ lidades de regenerar la naturaleza desde una reduccién del impacto 

de la civilizacién mediante un corte demogrdfico radical. ~Dénde 
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estamos parados finalmente?, ante el fin del mundo?, jsdlo ante el 

fin de la cultura y la civilizacién?, jante la desaparicién de la espe- 

cie animal del hombre?, 20 nada més ante la extincién de 2 000. 
63 000 millones de individuos de las zonas mas pobres y margi- 

‘nadas del planeta? 

Debate ecolégico y supervivencia 

Phol y Asimov dicen que a todos nos gustarfa creer que existe 

’ algo —alguna clase de‘ser superior y bueno— que puede inter- 

venir y salvarnos de las cosas que van mal en nuestro mundo. 

As{ comienzan su‘ dramético ensayo «Gaia y otras esperanzas», 

incluido en La ira de la Tierra.* James Lovelock, destacado 

cientifico britanico, propuso hace unos 30 afios algo que quizé 

cumplia con estos requisitos para salvarnos. Desde luego, afia~ 

den los autores, el candidato ideal ha sido siempre Dios, en cual- 

quiera de sus imagenes segtin las culturas y las civilizaciones. 

Lovelock se aparté de todo; llamé Gaia, por la antigua diosa de 
la Tierra, a su nueva categoria hipotética. La idea central es que 
la vida —toda la vida del planeta en su conjunto— interacciona, 
y tiene capacidad para mantener su entorno con el fin de hacer 

posible la continuidad de su propia existencia. De este modo, si 
algtin cambio en el medio amenaza a la vida, ésta actuard para 

contrarrestarlo. Lo har4, dice Asimov, de manera parecida a un 

termostato para mantener la casa confortable cuando cambia el 

tiempo, activando la calefaccién o el aire acondicionado. Segin 
Lovelock, Gaia es el conjunto de toda la vida en la Tierra y re- 

presenta un sistema que se conserva a sf mismo no sélo adaptén- 
dose a los cambios, sino también Mevando a cabo sus propios. 

* Frederik Pohl ¢ Isaac Asimov, La ira de la Tierra, Ediciones B, Barcelona, Espafia, 1994. 
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cambios, transformando su ambiente cada vez que es necesario. 

Para demostrar sus ideas, Lovelock reunié pruebas diversas de 

este comportamiento. Las encontré en lugares insospechados: 

en las islas coraliferas; en la temperatura global de la Tierra, que 

. ha permanecido entre limites bastante estrechos durante mds 
de mil millones de afios; y en la cantidad de sal presente en 

el mar, que se mantiene en la proporcién justa para asegurar 

la vida de‘las plantas y animales. que habitan los océanos. 
Volviendo a la cuestién de la temperatura de la Tierra, 

Lovelock dice que es asunto de Gaia, que actué por medio 
de las plantas a fin de mantener el planeta a la temperatura 

6ptima para la vida. 
Hoy dia, es evidente que Gaia sufre una agresién inmensa 

desde la tecnosfera creada por el hombre. De los miles de espe- 
cies de seres vivos que constituyen los elementos de Gaia, unas 

ya han sido exterminadas y otras se encuentran en un acelerado 
proceso de extincién; muchos miles de especies mds desaparece- 

ran antes de que acabe el ciclo de nuestras vidas en los proximos 20 

6 30 afios. Es el caso del gorila de las montafias, el rinoceronte 

blanco y la ballena azul, sin contar los millones de hectéreas de 
selva tropical cuya devastacién ocurre a cada segundo que avanza 

Ja civilizacién. La extincién de especies no es algo nuevo en la 

larga historia de la vida sobre el planeta. Desde que la vida apare- 

cié en la Tierra se han exterminado cientos de millones de especies 

a una media aproximada de una por aiio. El hecho inquietante en la 

actualidad es que las oleadas de extincién de especies se estén 
produciendo a una velocidad que representa varios cientos, y en 

algunos casos varios miles, de especies por afio en lugar de una, 

pero, ademas, debido a causas que nada tienen que ver con los 

procesos naturales de equilibrio de la biosfera sino a rafz de la 

accién humana desde Ja tecnosfera. Para el hombre, el problema 

se ha agravado. Ahora la gran preocupacién es que él mismo se 

encuentra amenazado por un destino de extincién. Al respecto, 

advierte Asimov: 
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Desde luego no vamos a morir todos mafiana. Con un poco de suerte no moriremos 
todos... aunque ya no podemos estar tan seguros de ello... (pero) una de las cosas 

que sabemos con bastante certeza es que estamos en grave peligro, debido a las 

consecuencias de los fenémenos que siguen preduciéndose, como-la Iuvia 4cida, la 
destrucci6n de la capa de ozono, el calentamiento global causado por el efecto in- 
vernadero y una docena més de intervenciones hurnanas en el planeta?” 

Mientras se redactan estas lfneas, los noticieros informan de la gra- 

_ ve. situacién que ha comenzado a generar el cambio climdtico en 
Canada, donde aun las mAs sofisticadas tecnologias han quedado 

sin capacidad de respuesta, dejando sin defensa a millones de per- 

sonas expuestas a las reacciones del fendmeno conocido como El 

Nifio. Este fendmeno, como se puede seguir en los medios, 1a tele- 

- visién, la radio y los periddicos, afecta ya-a todas:las regiones y 
sociedades del globo. Otro tanto estd ocurriendo en México, una de 

las reservas ecoldégicas mds importantes del planeta, que en un lap- 

so de 30 dfas ha conocido el estallido de 1 200 incendios forestales: 

y una destriccién de casi medio millén de hectdreas de selva tropi- 
cal. Ahora bien, incluso sin incendios forestales, México pierde 

500 000 hectdreas por afio. En el fondo, no se trata propiamente de 
fenémenos naturales, si bien constituyen manifestaciones de la na- 

turaleza; en rigor, estamos ante procesos antropogénicos 0 reaccio- 

hes cuya causa oOriginaria se encuentra en la tecnosfera, 0, para de- 

cirlo con otras palabras, en el alto grado de desarrollo alcanzado 

porla civilizacién y las tecnologias. Dicen los autores: hemos topa- 

do con el enemigo, es el hombre mismo.” 
. La hipétesis Gaia fue desconcertante; en la actualidad, parece la 

nica esperanza. No se debe olvidar, sin embargo, que Ja idea del 

cientifico briténico sostiene que la vida puede continuar y que, pase 

lo que pase en el futuro, existiran muchas especies; mas, lo que no 
incluye la hipétesis Gaia es que la vida humana estar a salvo, por- 

que nada sugicre que entre la variedad de especics que sobreviviran 

¥ Ibid. p.3 
7 En nee re de 1998, ¢] hurocin Mitch arrasé a Centroamérica, dejando un sakio de mas de 70 000 

personas, entre muertos, demnificados y desaparecidos, 
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alas agresiones de hoy estd incluido necesariamente el Homo sapiens 

sapiens. Vale la pena recordar aqui la frase que hace poco més de 

_Tnedio siglo se esculpié en el obelisco finebre de uno de los gran- 

des cientificos rusos: «La humanidad no permaneceré atada para 

siempre a la Tierra». En su momento fue la descripcién més radical 

del proyecto de emancipacién y autonomia del hombre, expresado 
en términos de escapar de 1a prisién del planeta a lomos de una 

extensiOn del artificio humano-al espacio celeste. Hoy. se puede 

constatar que, si bien el artificio humano del mundo logré separar 

la existencia humana de toda circunstancia meramente animal, la 
Tierra ha decidido poner la vida del hombre al margen de todo su 

artificio del mundo. Asimov cuenta que tomaba un café con John 
Gribbin, autor de El agujero en él cielo, cuando James Lovelock se 

refirié expresamente a esta ultima cuestién: «La gente a veces ac- 
téa como si Gaia fuera a cuidar de nosotros, Es un error, porque si 

el concepto tiene algtin sentido, es que Gaia cuida y, sin duda, cui- 

dard de sf misma. Y para ella el mejor modo de hacerlo quiz4 sea 

libréndose de nosotros». 

Es importante comprender que al final del siglo xx somos las so- 
ciedades que han puesto en evidencia el agotamiento de la capaci~ 

dad de la Tierra para seguir adelante con el hombre incluido. Lo 
anticip6 Malthus; de entonces para acd, las cosas han empeorado, 

empezando por la escasez, la cual —con todo— no constituye el 

peligro mayor que amenaza al hombre, pues compromete no Ja su- 

pervivencia de la especie, sino jsolamente! el futuro 0 la escueta 

existencia de millones o miles de millones de individuos de la espe- 
cie. Y esto no es lo peor. En realidad, lo peor son los graves dafios 

que el trabajo de miles de millones de hombres y sus demandas de 
vida humana han causado al planeta, amenazando esta vez la super- 

vivencia de Ja especie y la vida de los demés seres vivos, plantas y 
animales, unos 30 millones de especies en total. 

Asf, estamos ante el mds grande colapso ecolégico del planeta, 

por el efecto acumulado de la civilizacién, y a la vez a las puertas 

de una nueva civilizacién. No estamos ante el fin de la civiliza- 
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cién, ni del hombre como animal tecnolégico, ‘ni de la cultura, 

ni de la tecnosfera, lo cual para los humanistas ha.de ser una | 

buena noticia. Tampoco estamos ante el fin del trabajo humano 
y la depredacidn del medio natural. Se trata sélo del fin de unos 

cuantos miles de miliones de hombres y mujeres de diversas re- 

giones y naciones en un lIapso desde luego imprevisible. Mas 
hombres y mujeres de las naciones subdesarrolladas y de los 

llamados paises en desarrollo, y.acaso unos pocos miles que ha- 

bitan los guetos de las sociedades altamente desarrolladas. Es lo 

que se puede prever una vez examinadas las diferentes regiones 

del globo segiin sus respectivas capacidades para enfrentar los 

nuevos desafios, donde salta a la vista que, si bien la agricultura 
biotecnolégica puede comportarse de un modo favorable en un 

pais avanzado e importador de alimentos como Japén, es poten- 

cialmente desastrosa para paises en vias de desarrollo, como 
Ghana o Costa Rica, que dependen de Ja exportacidn de sus cul- 

tivos. Esto es sin contar el hecho de que en tales paises la pre- 

sién demogréfica propia, aunada a la presién tecnolégica exter- 
na, genera un acelerado agotamiento de los recursos agricolas 

locales, justo cuando mds se requiere una mayor produccidn 

agricola. El dilema.de supervivencia es claro entre el inquietan-" 
te desajuste que muestra la presién tecnoldgica de los paises avan- 

zados y la presi6n demogrdfica de los atrasados. 
Por consiguiente, el debate ecolégico y tecnolégico pasa- 

14 —lo esta haciendo— por el imperativo de hacer «habita- 

ble» el planeta por y para el hombre. Cabe preguntar, :por 

tanto: gqué se puede esperar de un debate promovido por el 

hombre para su supervivencia en las actuales condiciones de 
competencia en los mercados, esto es, sin Estado, sin insti- 

tuciones, sin derechos sociales, sin partidos, sin ideologias?,° 
Zalguien puede creer o pensar que esta novisima criatura — 

que ha abandonado ya Ja esfera de ese viejo mundus. 
intelligibilis (conceptos y concepciones mentales)— promo-. 

ver su desaparicién fisica como tal, la de su tecnosfera, sus 
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industrias, sus negocios, sus habitaciones, el consumo en los 

mercados, la satisfaccién de sus cada vez mAs sofisticadas nece- 

sidades humanas? Pero youal debate, por Dios?, jacaso no esta 

e] mundo ahora en manos de una criatura para la cual el pensa- 

miento, la reflexi6n, es una experiencia desprovista por comple- , 

to de significado? Asi, pues, se puede y se debe esperar que esta 

criatura inquietante de nuestro tiempo haré «habitable» el pla- 

neta, tal como lo esté llevando.a cabo desde la nueva civiliza- 

cién en marcha, cuyos cimientos, segtin escribe Viviane Forrester, 

han sido larga y minuciosamente preparados en las alturas mien- 

tras dormiamos. De modo que, mas que encontrarnos ante un 

hecho consumado, estamos encerrados en él. 

Es importante reconocer y subrayar —tras-el paradigma de re- 

cuperacién ecoldgica sin perder civilizacién, pero perdiendo indi- 
viduos— el agotamiento de la funcionalidad de] Estado ante el 

mercado como sejial inequivoca de la mutacién y la amputacién 

en marcha desde el orden privatico, santo y sefia de nuestro tiempo 

de extinci6n equivalente al sdlvese quien pueda. ;Tiene otro funda- 

mento la convocatoria a los marginados del planeta —que suman 

miles de millones— para que cada cual se haga responsable de su 

alimentacién, su vivienda, su salud y su educacién?, jhay lugar acaso 

para Ja antigualla conocida hasta hace poco con el nombre de «po- 
litica social» o «estado de bienestar»? 

La realidad que pone de manifiesto la actual revolucion tecnolé- 
gica unida al proyecto civilizador del mercado (mercado por enci- 

ma de todo, en particular por encima del estado nacional de dere- 
cho) indica que la nocién de «neutralidad» de la tecnologia diffcil- 

mente puede sostenerse, como lo advirti6 Marcuse en los sesenta al - 
examinar la sociedad industrial avanzada, entendida por él como 

«sociedad sin oposicién». Marcuse escribe que: «En el medio tec- 
nolégico, la cultura, la polftica y 1a economia se unen en un sistema 

omnipresente que devora o rechaza todas las alternativas... La ra- 

» Viviane Forrester, El horear econdmice, Fondo de Cultura Econémica, México, 1997, 
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z6n tecnolégica se ha hecho razén politica». En los noventa, el so- 
cidlogo chileno Tomas Moulian observard en el consenso «la etapa 

superior del olvido, 1a presunta desaparicién de las divergencias 

respecto de los-fines, o sea, la confusién de los idiomas... Consenso 

es la imaginaria armonia, el acto fundador del Chile actual, limpio, : 
purificado —-sin politica, como lucha de alternativas—, sanitizado 

ante los empresarios, el nuevo sujeto de la historia»? 

De aqui la importancia de atender a la condicién humana‘sin 

otorgarle al concepto de «humano» un contenido de valor, a fin 

de acercarnos sin prejuicios al fondo del asunto, al hombre como 

animal tecnolégico, mas auin: al animal tecnolégico en acto en 

las sociedades de nuestro tiempo, absorbido y amenazado por la 

racionalidad eficaz y productiva. Qué puede ser mas racional 

—-pregunta Marcuse— que la concentracién de empresas indi- 

viduales en corporaciones mas eficaces y productivas?; qué pue- 
de ser m4s racional que 1a reduccién de soberanias nacionales 

impuesta por la organizacién internacional de los recursos?’ 

Pensamiento y razén, Sociedad sin oposicién 

En los sesenta, Marcuse reflexioné sobre cuestiones fundamentales 

de nuestro tiempo. Se adelanté 30 afios al observar en las socieda- 

des industriales un fendmeno medular de las sociedades, 

supertecnoldgicas de los noventa, un proceso mediante el cual una 

tecnificacién acelerada pone de manifiesto una refuncionalizaci6n 

generalizada del pensamiento como pensamiento positivo, esto es, 

una dindmica por la cual las sociedades reducen en grado conside- , 

rable la tensién entre pensamiento y realidad, debilitando la capaci- 
dad simbélica del Homo sapiens. 

» Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, Editorial Planeta-De Agostini, Barcelona, Espafha, 1995, 1a, 
ed, en inglés, 1954. YT. Moulian, Chile actual, anatomta de un mito, vom Ediciones, Santiago, Chile, 1998. 
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Se mencionan las reflexiones de Marcuse y de Moulian porque 

van hasta el fondo de Io que se denomina racionalidad tecnolégica 

y su impacto en la configuracidn de las sociedades, los individuos y 

desde luego la civilizacion, construida sobre el paradigma de pro- 

ductividad y éficiencia. Marcuse toca en los sesenta el meollo que 

anida en las sociedades de los noventa, en las cuales una suerte de 

radical racionalidad tecnolégica (sin mediaciones conceptuales en 

lo teérico y sin mediaciones institucionales politicas en lo practice) | 
asume el papel dé gran vehiculo de una dominacién acabada, creando 

" (sin acudir al terror ni a la represidn del Estado) un universo totali- 

tario con base en el paradigma de flexibilidad, competitividad, pro- 
ductividad y reconversién, aunado a la oferta de «un nivel de vida 
humana cada‘ vez-més alto». - 

Superada la era de la guerra frfa, el mundo que le ha seguido pone 

de manifiesto margenes muy estrechos para el desarrollo de pensa- 

miento y acciones con base en modelos o paradigmas alternativos. De 

hecho no los hay, si bien el universo editorial deja ver gran cantidad de’ © 

titulos cuyos contenidos se refieren a una biisqueda intensa de alterna- 

tivas a lo que parece no tenerlas. Es nuestra experiencia compartida de 

_ fin de siglo. En este sentido, Fukuyama tiene raz6n con su contro- 

vertida tesis del tiltimo hombre o del fin de la historia. Del mismo 

modo, Daniel Bell, también en los sesenta, sostenfa el fin de las 

ideologias. Y es que, ante el orden social o comunitario desaparecido 

-—la sociedad fundada en el pensamiento trascendente del ciudada- 
no—~, el nuevo mundo de la racionalidad instrumental del consumidor 

descarta cualquier alternativa politica cldsica, incluso institucional (nor- 

mas codificadas y protegidas por mecanismos legales) y obviamente 
cultural. De esta manera, el problema de hoy, hablando de alternativas, 

es encontrar un nuevo modo de pensar la sociedad cuando ésta ha deja- 

do de hacerlo, cuando ha dejado de ser una correspondencia entre el 
individuo y las instituciones, cuando ha pasado a ser algo que dificil- 

mente resiste Ilamarse sociedad, cuando procesa una desocializacién 

desde una disociacién radical entre la vida individual y el universo 
gobernado por Ia raz6n instrumental. 
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Para Marcuse, también para Touraine hoy dfa, esta doble perver- 

sién —la de una economia cada vez més reducida al mercado y la de 

las culturas como ideologfas de legitimacién— es la base de la «con- 
tencién del cambio social». Tal fendmeno constituye, quiz4, el logra 
més acabado de las sociedades tecnolégicas de nuestro tiempo, donde 

un nuevo sistema de coordinacién y dominacién (a través de la pura 

racionalidad tecnolégica) reconcilia las fuerzas que se oponen al siste~ 
ma, vaciando al pensamiento teorético de sus categorias criticas y a las. 

fuerzas sociales de sus elementos subversivos. Alain Touraine plantea- 

14 el asunto con una formulacién todavia mds clara: : 

«Se acabé la sociedad basada en valores comunes, transformados en normas 

Juridicas y sociales, dentro de las cuales encuentran su lugar las actividades: 

técnicas y econémicas; sociedad cuya integraci6n descansa sobre la justicia. 
que castiga las desviaciones y la educacién que socializa a los nuevos miem- 
bros de la colectividad. Esta imagen ya no corresponde a la realidad obser- 

vable. Lo que nos muestra la sociologia de hoy es, las mas de Jas veces, la 
existencia de sistemas sin actores y actores sin sistema, dado que casi nunca 

hay relaciones de reciprocidad entre las normas institucionalizadas y las- 
motivaciones de los actores socializados. Vivimos en un mundo de merca- 
dos, de comunidades y de individuos, y ya no en un mundo de institucio- 

nes... Hay que renunciar a basar la vida social en el consenso cultural y la 

igualdad ante la ley... (todo lo cual) nos obliga a buscar un principio no 
institucional, no politico, de reconstruccién de la sociedad»,3! 

Asi, las sociedades de nuestro tiempo parecen haber alcanzado el. 

Ultimo peldajio del desarrollo humano en tanto universo tecnolégi- 
co, sin dejar de poner de manifiesto su condicién de proyecto polf- 

tico, entendido como dominio y control social en un contexto don- 
de la raz6n tecnolégica —no el pensamiento, sino la raz6n— alcan- 
Za igualmente su dmbito méximo como razén politica con un mo- 

delo de gestién fundado en la desinstitucionalizacion, la 

desocializacién y Ja despolitizaci6n de la vida de los individuos. 

{Qué quiere decir el triple aserto anterior? Que vivimios la expe- 

# Alain Tournine, ¢Podremos vivir juntos? El destino del hombre en ta alitea global, Fondo de Cultura Econé- 
mica, México, 1998, pp. 52-53.



riencia mas radical del animal tecnoldgico, tras una destruccién de 

los conjuntos organizados y autorregulados —civilizacién, so- 

_ ciedad y. sistema politico—, devorados por el triunfo de la racio- 

nalidad tecnolégica meramente instrumental; en virtud de ello, la 
‘caida de la sociedad como’ modelo de orden e integracién ha empe- 

zado a dejar al hombre ante el abismo de una ruptura de altisimo 

riesgo entre el universo de los mercados y el de la vida civica, esto 

es, entre un espacio de accién estratégica no controlado (porque 

no es un orden social) y un individuo cuyas posibilidades se re- 

ducen a ser cada vez mas una victima de su propio juego. Se trata 

de un contexto en el que el pensamiento resulta incuestionablemente 

derrotado por la razén. Dicho de otro modo: productividad y creci- 
miento han terminado por estabilizar la sociedad dentro de un mar- 

co de dominacién sui géneris, es decir, sin oposicién. De modo que 

¢l sistema fundado en la nueva racionalidad tecnolégica o bajo su 
imperio incompartido no sdlo desencanta a la sociedad y a los indi- 

viduos respecto de la acci6n politica, sino también los mantiene en 

un estado de disposicién legitimadora de la nueva racionalidad, en 
tanto que ofrece, como adelantaba Marcuse y confirma Moulian, 

una cémoda, suave y aceptable vida social. 

Mucho de Io anterior se puede observar en la decreciente parti- 
cipaci6n politica de los ciudadanos de nuestro tiempo, sobre todo 

en las sociedades industriales, pero también —dato curioso— en 

-aquellas que muestran signos de recuperaci6n econémica. Esto tl- 
timo resulta curioso observarlo, porque la asignatura pendiente en 

los paises en vias de desarrollo es, justamente, la tarea politica que 

implica el desarrollo. Otro tanto sucede con los partidos politicos, 
sumidos en una severa ciisis de representatividad y de confianza, 

en un contexto donde funcionan mds como empresas politicas que 

como agentes de creatividad social. Un ejemplo significativo de 

ello son las sociedades estadunidense y brit4nica, cuyos niveles 

de participacién electoral en los tiltimos afios han cafdo en una ver- 

tical impresionante. Conviene recordar el dato que las reconoce 
como sociedades que, por una parte, fueron Ja cuna de las revolu- 
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ciones industriales y, por otra, las del equilibrio entre racionalidad 

instrumental e individualismo moral, con base en una sdlida 

institucionalidad politica. Dicho equilibrio, como se sabe, cedid 
hacia fines del siglo xix ante una ruptura creciente entre ambos uni- 

versos, dominada porel derrumbe y la destruccién delas mediacio- 

nes sociales y politicas que habfan garantizado su unidn. Al hablar 
de sociedades emergentes, conviene recordar las tiltimas eleccio- 

nes en Chile (1997), que revelaron un elevado porcentaje de 

abstencionismo en una sociedad tradicionalmente politizada, en la 

que se identifica la caida de la dictadura de Pinochet con una recu- 
peraci6n politica y la democracia. 

La racionalidad tecnoldgica de fin de siglo representa un grado 
sin precedente alcanzado por la racionalidad constitutiva de la con- 

dicién humana. Es la «conciencia feliz» o la retirada al conformis- 
mo, segtin observa Castoriadis, desde los paradigmas de la eficien- 

cia, la administracién y la productividad.* Galbraith agrega que, 

gracias a la eficacia y la productividad (la esencia de'la racionali- 

dad tecnoldégica), las sociedades Megan a olvidar la dominacién y el 
control social, por lo menos en las sociedades avanzadas, donde los 

«altos niveles de bienestar» hacen que los individuos (los «acto- 
tes», dice Touraine, esos “Sujetos no-sociales”, mas no los ciuda- 

danos) se muestren demasiado satisfechos para preocuparse. A Io 

anterior se une la eficacia del discurso. De esta manera se cierra no 

sélo el universo politico, sino también el del discurso, enderezado 

contra toda clase de conceptos y categorias propiciatorias de pensa- 
miento alternativo, en un ‘marco donde el Homo sapiens se bate en 

retirada ante los imperativos operacionales del Homo videns, para 

el cual todo se reduce a.un ver sin entender en la sociedad telediri- 

gida de fin de siglo. : 

- La racionalidad tecnol6gica de nuestro tiempo ha Hevado la razén 
hasta su Ultimo limite; un pequefio espacio, una frontera donde, sin 

mediaciones conceptuales, ni pensamiento abstracto, ni palabras, el 

*C, Castoriadis, op., cit.



nuevo lenguaje operacional a base de iconos expresa y auspicia Ja 

inmediata identificacién entre hecho y verdad, entre la cosa y su 

fancién. De este territorio forma parte Ja «conciencia feliz». De .- 
aqui que, suprimida la reflexién por medio de categorias, vaciado 

el discurso de conceptualizaciones, la politica encuentra su razén 

de ser en la publicidad. Por ello, desde el punto de vista del lengua- 

je, el discurso politico es ya el de la publicidad; el reino donde los 

. conceptos se han derrumbado, sustituidos por imagenes; es el cam- 

po donde el individuo, el «actor sin sistema, se forma y se infor- 

ma, entiende y comprende viendo, operando o manejando. Ahora si 
es el fin de la cultura —en tanto universo simbélico— a’ manos de 

la civilizacién, en tanto universo de herramientas. En Ja nueva ra- 

cionalidad tecnolégica, el paradigma de la administracién toma 

igualmente en sus manos la tarea de la dominacién o del control 

social. De aqui que los grandes «simbolos» de la politica y de la 

cultura sean hoy las «cifras» de los negocios, del comercio, de 

la diversion y del espectdculo. 

Para decirlo con precisi6n: no se trata de que todo sea racio- 

nalidad absoluta o de que el hombre haya Ilegado a este punto 

sin pensamiento. Nada de eso. Hay pensamiento, sin duda, pero 

esté cambiando su funcién en un terreno dominado casi por com- 

pleto por una nueva tecnologia de comunicacién que desplaza 

tanto a la palabra como al simbolo, la base del pensar, y lo sus- 

tituye con la imagen real en la pantalla o incluso con la imagen. 
virtual. Se habla aqui del terreno donde el pensamiento vive ya 

una redefinicién y una refuncionalizacién de si mismo, pues si 
la verdad del mundo se trasmite «en vivo y en directo», el pen- 

samiento que procesa categorias mentales de aprehensién y com- 

prensién sencillamente sale sobrando. Tampoco se trata del fin 

de la comunicacién. Mas bien se ha puesto en juego un orden de 

comunicacién estrictamente funcional, orientado a los flujos de in- 

tercambio entre los grandes centros econémicos y financieros, 
donde el mercado organiza una vida econémica cada vez mds 

distante y diferenciada de los otros dominios de Ia vida social, 
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donde hasta ayer la palabra definia el universo de la participa- 

cién y hoy dia es un mero instrumento de gestidn. 

Segiin Marcuse, el universo totalitario de la racionalidad tecno- 
légica es la filtima trasmutaci6n de la idea de Razén,* wna vez que 

la Tealidad y el pensamiento se hacen unidimensionales por encima 

de toda contradiccién. Asi, pues, resulta de fundamental importan- 
cia subrayar en la racionalidad tecnolégica, en tanto eslabén ultimo 

de la condicién humana en nuestro tiempo, su cerrado universo 

operacional (con tan profundas repercusiones en la politica como 

en los discursos) y su armonfa entre productividad y destruccién. 

Desde luego, esto lleva a confirmar cuestiones centrales planteadas 

en este libro, en el sentido de que la condicién humana tecnolégica 

—racional, constructora, cultural y civilizacional-—, fundada en una 

emancipacion o en un proyecto de autonomia frente a la vida natu- 
ral, constituye la causa (inevitable desde la condicién humana) del 

actual estado de deterioro ecolégico que presenta el planeta. 

El arribo al imperio absoluto de la racionalidad tecnolégica que 

caracteriza a las actuales sociedades avanzadas, y extendido al res- 
to de los paises del globo, representa asf el punto critico de una 

desembocadura anunciada en términos de un callején sin salida, 

visto que pone de manifiesto una irrenunciable vocacién 

tecnosférica. Se trata quizd de la Ultima escala de un largo y acci-. 

dentado proceso en las relaciones entre el hombre y la naturaleza 

mediadas por la raz6n, mas la complicidad legitimadora del pensa- 
miento teorético tras la conciencia del proyecto de autonomia o 

emancipaci6n cultural. Durante este proceso, por lo menos en la 

tradicién occidental, han sido también diversas las formas de con- 

cebir la relacién, traducidas a modos igualmente diversos de orga- 

nizar tanto la naturaleza como la sociedad. . 
Sin 4nimo de reducir la enorme complejidad de las concepcio- 

nes en juego, se debe observar que la historia registra una perma- 

nente confrontacién entre los poderes del pensamiento negativo y 

” Herbert Marcuse, op., cit, p. 151. 
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el positivo. Esta tensién o conflicto se puede rastrear hasta los orf- 

genes del pensamiento clésico, donde el pensamiento negativo le- 

gda identificarse con la esencia de la condicién humana «auténti- 

ca»; el pensamiento negativo fue visto como trabajo del espiritu, 

libre dei trabajo socialmente necesario (ejecutado por el siervo y/o 

el esclavo). El pensamiento cl4sico no desecha el trabajo como ac- 

tividad encaminada a la produccién social (satisfacer Jas necesida- 
des elementales de la vida); su preocupacién consiste, mas bien, en 

organizar la sociedad de manera que el pensamiento constituya un 

privilegio de clase a condicién de que prevalezca la esclavitud. De 

modo que se trata no tanto de un conflicto entre libertad y ausencia 

de libertad, sino de un modo de organizacién social y politica, de 

subordinacién a la necesidad de «ganarse la vida», 

El conflicto entre pensamiento negativo (metafisico, abstracto, 

especulativo, dialéctico, contradictorio y conceptual) y positivo (em- 

pirico, operativo, funcional, unidimensional y conductista) tiene, 

pues, tales raices. En ta historia, dicha tensié6n se resoiveré final- 

mente en favor de un positivismo extremo, a partir de la hegemonia 

casi absoluta de la razén sobre el pensamiento. En el fondo, ha pre- 

dominado siempre de la raz6n, el trabajo socialmente necesario, 

entendido como accién sobre el medio, constituyentes ambos (pen- 

samiento negativo y positivo) de la condicién humana tecnoldgica. 

Aunque en el pensamiento clasico lo primero es de hombres libres 

(libres del trabajo material) y lo segundo propio de esclavos, en el 
fondo unos y otros son humanos tecnolégicamente hablando, si 

bien divididos ideol6gica o polfticamente por la organizacién de 
la sociedad. 

Es importante subrayar que a lo largo de esta historia de ten- 

sién entre pensamiento negativo y positivo (racionalidad 

pretecnolégica y tecnolégica, segtin Marcuse) —tensi6n similar 

a la existente entre razén instrumental e individualismo moral 

(siguiendo a Touraine)— subyace una organizacién politica de la 
sociedad, la cual no contradice la consistencia tecnolégica de la 

condicién humana, si bien despeja el papel que desempefia un 
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determiinado aparato de control o dominacidn social. Tal aparato 

estd presente en la racionalidad Ilamada pretecnoldgica, con todo. 

y pensamiento no operativo (donde los esclavos realizan la ope- 

racién). Y lo esté también en nuestro tiempo, bajo el predominio 

‘abierto de la Marada racionalidad tecnolégica, donde el domi- 

nio tiene lugar desde otra légica de control, cuya caracteristica, 

central remite, como se ha comentado, a una sociedad sin oposi- 

cién, o sea, una sociedad, curiosamente, sin instituciones de in- 

tegraci6n social, sin sociedad, ni ciudadanos, un mero campo de 

acciones estratégicas, cuyos «actores», como dice Touraine, «se 

esfuerzan por utilizar un entorno no controlado e incluso esca- . 

samente conocido».** Quizé ésta tltima sea la tinica diferencia 

’ digna de mencionarse entre una forma de pensamiento y otra, 

sea que en el negativo reine la pluralidad en términos de contra- 
dicciones y dialéctica (y, por ende, la democracia), mientras que 

en la racionalidad tecnolégica acaba por imponerse el llamado 

«orden objetivo de las cosas», donde no caben las oscuridades, 

las ilusiones, las especulaciones del pensamiento negativo, sino. 

la operaci6n con arreglo a la administracién y la eficacia. 

En suma, el hombre como animal productivo vive y muere ra- 
cional, muerte o destruccién que constituye, parad6jicamente, el. 

precio inevitable del progreso; paradéjicamente, porque la creaci6n 

de} universo humano a partir de la naturaleza parece marcada por - 

una frustracién de su propio propésito; lo cual hace que la raciona- 
lidad (como expresién de la conciencia de los fines de la accién 

humana) sea sospechosa tanto en su versién «pretecnolégica» (se- 

glin Marcuse) como en su enfoque tecnoldégico propiamente dicho. - 

Con esta tiltima, la tensién entre opresién y libertad, aunque con-— 

trolada desde las instituciones, el derecho y la politica, pasaré a 

convertirse en una suerte de armonia fatal entre productividad, por 
un lado, y destrucci6n irreversible de las condiciones de la vida en 

el planeta, por el otro. 

* Véase A. Tournine, op. cit.. p. 35. 
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Malestar del hombre en la cultura 

Sigmund Freud entra en esta materia desde que atribuye al senti- 

miento de culpa un papel central en el desarrollo de la civilizacién. 

El investigador austriaco plantea una correlacién entre el progreso 

y un aumento del sentimiento de culpa; por ello, considera a este 

Ultimo como el problema més importante en la evolucién de la cul- 

tura. De tal manera que el precio del progreso en la civilizacién se 

paga perdiendo felicidad por un incremento de aquél; tal sentimiento 
aparece en relacién con el padre y culmina con la comunidad. De 

aqui la idea bdsica de Freud que describe un malestar del hombre 
en’la cultura, donde el sentimiento de culpa corre paralelo con el 

progreso de la civilizacién. De acuerdo con Freud, la civilizacién. 

empieza con una inhibici6n racional de los instintos primarios (in- 
hibicién de la sexualidad, Eros; e inhibicién de los instintos 

destructivos, Tdnatos). En esta lucha o tensién, la civilizacion o la 

cultura es resultado de una victoria de Eros sobre Tanatos, y se 

manifiesta en el proceso que lleva del dominio de la naturaleza a la 
moral individual y social. Eros se impone a su adversario, obligan- 

dolo a ponerse al servicio de los instintos de la vida humana. Segiin 

escribe Freud, el mismo progreso de la civilizacién aumenta la 

magnitud de Ja sublimacién y de Ja agresin controlada. Asi, Eros 
es debilitado y la destructividad liberada, lo cual sugiere dos cosas: 

que el progreso permanece siempre ligado a una tendencia regresi- 

va en la estructura instintiva, y que el crecimiento de Ja civilizacién 

es contraactuado por el persistente impulso de alcanzar una grati- 

ficacién final. . 

Eros crea la cultura en lucha con el instinto de muerte. Desde 

aqui la cultura exige una continua sublimacién, un continuo debili- 

tamiento de los instintos de vida social en la construccién de la 
cultura. De esta manera, la civilizaci6n, finalmente, vive amenaza- 

da por la misma sublimacién que la genera, organizada y desarro- 
Nada por una renuncia y sublimacién progresiva que la inclinan a 
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autodestruirse. En pocas palabras, el «fracaso» de Eros, la falta.de’ 

satisfaccién en la vida, aumenta el valor instintivo de la muerte, 

, Freud trabaja con los fines y propésitos de la vida que expresan: 

los hombres en su propia conducta. Qué esperan de la vida?, ,qué 

preteriden alcanzar con ella? El responde que aspiran a Ja felicidad, 

quieren llegar a ser felices: por un lado, evitando el dolor; y por: 

otro, experimentando intensas sensaciones ‘placenteras. De este: 

modo, quien fija.el objetivo vital es simplemente el programa del 

principio del placer,*> Freud agrega que entre los muy diversos ca-" 

minos que ha emprendido el hombre para lograr el placer 0 Ia feli-- 

cidad, uno de los mejores es el que consiste en «pasar al ataque 

contra la naturaleza y someterla a su voluntad, empleando la técni- 

ca dirigida por la‘ciencia»,** aunque, a su juicio, el designio de ser” 
felices impuesto por el programa del principio del placer es irreali- 

zable; pero, no por ello se deben abandonar —al fin que tampoco se 

puede— los esfuerzos por acercarse de cualquier modo a su reali- 
zaci6n. Frente a Ja naturaleza, Freud es terminante: «Jamés llegare- 

mos a dominar completamente a la naturaleza; nuestro organismo, 
que forma parte de ella, siempre sera perecedero y limitado en su 
capacidad de adaptaci6n y rendimiento».?” i 

Por otra parte, ante la sociedad «no atinamos a comprender por 

qué las instituciones que hemos creado no habfan de representar, 

mas bien, protecci6n y bienestar para todos». Asif, «nuestra cultura 
levarfa gran parte de la culpa por la miseria que sufrimos, y podria- 
mos ser mucho mis felices si la abandondsemos para retornar a 

condiciones de vida mds primitivas». Freud afiade a lo anterior una 

inmensa decepcién, pues el hombre —dice— se enorgullece con 

raz6n de las conquistas del progreso, no. sin empezar a sospechar: 

que este recién adquirido dominio del espacio y del tiempo no Ie ha 
hecho mds feliz: «Parece indudable, pues, que no nos sentimos muy 

75 Véase Sigmund Freud, Ef malestar en ta cultura, Atianza Editorial, Madrid, Espafia, 1979, pp. 19-20, 
” Ibid., 9.21. . 

” Bbid.. p. 29 y 38.



cémodos en nuestra actual cultura, aunque también resulta muy di- 

ficil juzgar si los hombres de antafio eran mas felices, asf como la 

parte que en ello tenfan sus condiciones culturales»,*8 

El hombre, ese.depredador 

Hemos descrito al hombre desde su consistencia tecnolégica; se 

ha reflexionado sobre ello y su irnpacto en la naturaleza; hemos 

examinado la condicién humana desde su dimensién racional- 

tecnolégica dirigida a un fin de emancipaci6n respecto a las ne- 

cesidades primarias (0 de proteccién contra los elementos de la 
naturaleza), en cuyo propésito ha encontrado su origen el traba- 

jo, en tanto accién sobre el medio y transformacién de éste, con 

vistas a adaptarlo a las necesidades de la vida social humana: 

Mucho més se puede agregar en este terreno; sin embargo, im- 

porta subrayar —porque es el objeto de esta obra— el precio 

que paga la vida por la condicién humana hecha de racionali- 

dad, tecnologfas y progreso, el precio del proyecto de emanci- 

pacién o autonomia ante la naturaleza, el precio del pensamien- 

to (sea negativo y dialéctico 0 positivo, operativo o funcional a 

secas), el precio de su inteligencia, de su cerebro superdesarrollado, 

el precio de la cultura y la civilizacién, el precio de lo humano 
en el planeta. Un conjunto de consideraciones que nos leva a 

las cuestiones cruciales del futuro de la vida y de 1a vida del hom- 
bre en particular, 

En la base de esta reflexién radica una historia de por lo menos 

10 000 ajios, a partir de lo que se conoce como primera ola 
civilizacional —el paso del paleolitico al neolitico o la agricultu- 

ra— hasta el actual proceso de construccién civilizacional, pasan- 

4 Bid, p. 3. 
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do por Ja fase intermedia del industrialismo, cuya primera gran - 

manifestacién estallé en Europa entre los siglos xvm y xvul. Es una 
historia larga, milenaria, caracterizada por el trabajo, el paradigma 

de la produccién y una sucesién de procesos civilizatorios diversos _ 

a todo lo ancho del globo. Vestigios de sus construcciones mAs re~ 

motas quedan atin repartidos en diversas latitudes geograficas; dan 

cuenta no sédlo del paso del hombre y su condicién de criatura . 

incuestionablemente separada del resto de la naturaleza viviente, 

sino también de su accién transformadora del medio, de su raciona- 

lidad determinada por la herramienta, de la conciencia de sus fines 
de emancipacién, conquista, dominio y autonomia. 

Al cabo de estos uiltimos 10 000 afios de incesante creacién cul- 

tural, en el mas lato sentido del término; se puede afirmar que el 

proceso que le ha permitido preservar y desarrollar su vida con arre- 
glo a la satisfaccién de sus necesidades humanas ha originado, por 

desgracia, los tres mas graves, fendmenos que amenazan hoy su 

supervivencia en él globo: destruccién del ambiente, incremento 

demogr4fico y expansién de la pobreza. Desde luego, el primero es 

el més directamente vinculado con el trabajo y la racionalidad tec- 

noldgica, al grado que sus manifestaciones incipientes o germinales 

pueden rastrearse en la primera civilizacién agricola, a partir de la 

cual el hombre se hace sedentario e inicia asi el levantamiento de 

ciudades y un proceso de intercambios con la naturaleza, mediante 

una accion consciente mas o menos depredadora del medio, de acuer- 
do con los fines de Ja vida humana y sus imperativos de bienestar, 

en la cultura 

Vale la pena Hamar la atencién acerca ade una demanda ya muy 

extendida’en las sociedades actuales que plantea un uso més racio- 

nal de los recursos naturales como forma de atenuar los dafios cau- 

sados al ambiente. Resulta un planteamiento curioso, pues la raiz 

de fondo por la cual la naturaleza se encuentra en el estado que 
presenta en la actualidad es el uso racional que el hombre ha hecho 
y hace de sus recursos. Al respecto, casi parece ocioso argumentar 

que, tratdndose del resto de las especies vivas, al tiempo que no. 
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muestran un ejercicio de creacidn en términos de civilizacién y cul- 

tura, su condicién irracional les permite una armonia total con el 
_ conjunto de sistemas que integran los procesos vitales. 

De acuerdo con la argumentacién central, nadie puede negar el 

estrecho vinculo que existe entre la condicién humana tecnolégica 

y la destruccién de las condiciones que hacen posible la vida sobre 
la Tierra. No obstante, hasta Ja gran explosién de las tecnologias en 

los siglos xvn y xvm, la-condicién humana tecnolégica fue objeto 
de alabanzas en términos casi absolutos, considerada como la mas 

fundada esperanza de un mundo mejor para el hombre y las socie- 

dades. Fue la gran época de Ja naturaleza, concebida como objeto o 

territorio que esperaba ser explotado; la gran época del hombre y su 
tarea de humanizar la naturaleza, tarea directamente derivada dela 

raz6n y, como si faltara mas, legitimada por el pensamiento filo- 

s6fico. 

Explotar la naturaleza con fines humanos es una idea que se 

remonta al Génesis, si bien hasta la Revolucién industrial cons- 

tituy6 todavia una formulacién claramente minoritaria. En los 

albores de la era moderna (siglo xtv en adelante), la visi6n gene- 

ralizada pasaba por una especie de trabajo arménico en el marco 

de la ecologia natural circundante, lo cual no debe llevar a creer 

que en aquel entonces y en aquellas culturas no se talaba o in- 

cendiaba, ni se agotaban los pastos o despojaban los bosques 
para conseguir lefia. Lo que aqui intento advertir es que con la 

industria aparecié el hombre como agente para extraer recursos 

a escala masiva, para diseminar gases diversos en el aire, para 

talar bosques de regiones enteras y para reemplazar las antiguas 

presunciones sobre el tiempo, el espacio, la materia y-la 

causalidad. En este ultimo renglén, la nueva causalidad, combi- 

nada con las nuevas imagenes del tiempo, el espacio y la mate- 

ria, Hev6 a logros sin precedente en la ciencia y la tecnologia, 

una nueva reconceptualizacién de la realidad y la emergencia de 
un universo impresionante de realizaciones prdcticas. No es exa- 

gerado afirmar, pucs, que este conjunto de ideas, imagenes y 
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presunciones formé asi el més poderoso sistema cultural de 

toda la historia de] hombre hasta entonces. 

. Dos aspectos mas fueron determinantes a la hora del industria- 

lismo: el hombre como pindculo de un largo proceso de evolucién, 
y su historia dirigida irreversiblemente hacia una vida mejor, cada 

vez mas humana. Esto fue el progreso; hoy esté en tela de juicio, 

Si no creemos en el Progreso, jes posible creer en el Hombre? 

Aunado a lo anterior y tan importante como ello, la Revolucién- 

industrial rompié a su vez la unidad subyacente de la sociedad a 

lo largo de milenios, separando la produccién y el consumo. Di- 
cho de otro modo: creé el mercado de beneficio, lo cual hizo des-. 

aparecer los bienes producidos para el consumo propio, 
emergiendo asi el germen de una civilizaci6n en la que nadie 

podria ya ser autosuficiente sino a partir de sus posibilidades de 
acceso al mercado. Con éste, la finalidad de la produccién se 
desplazaria del uso al cambio, mientras el mercado mismo, 

como observa Kart Polanyi, de hallarse subordinado a los objeti- 

vos sociales 0 religioso-culturales de las antiguas sociedades pasé 
a fijar los objetivos de las sociedades industriales, estimulando 
una mayor divisiéndel trabajo y desatando un aumento extraordi- 
nario de Ja productividad. 

Con todo, la idea de sociedad nacional ——subrayada por el pen- 
samiento social y politico moderno— o de estado nacional de dere- 
cho, fue la gran creacién de la primera modernidad para unir la 
racionalizacién triunfante y el individualismo moral, asegurando 

asi a integraci6n social ante la tendencia de la economfa a alejarse 

de «la moralidad fundada en el sentimiento, la piedad y la idea de 

los derechos del hombre», desbordada ya por el reino del dinero.” 

No obstante, hacia la segunda mitad del siglo xix se acelerar4 el 
cuestionamiento del modelo clasico a raiz de la autonomia crecien- 
te de las fuerzas econdémicas, cada vez mds lejos de las regulacio-. 

nes y prioridades impuestas por los estados. Asi, hasta el estallido 
de la gran Revolucién industrial, la condicién humana tecnolégica 

* Alain Touraine, op. cit, p. 31. 
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podia ser atin objeto de alabanzas, cobijada por un conjunto de 
presunciones que encontraban en ella los fundamentos de una . 
promisoria esperanza para Ja humanidad. Después de 300 afios, 
la perspectiva que se abre al hombre de nuestro tiempo es muy - 
distinta: la condicién humana tecnoldgica emerge como la in- 
cuestionable rafz del mal que aqueja al planeta, arrastrando con- 
‘sigo el futuro de la existencia del hombre en el globo. 

La situacién —caido el modelo.moderno clésico, en el que la 
economia de mercado funcionaba sijeta al interés general de los 
ciudadanos, desde la idea de sociedad— ha cambiado 
peligrosamente, al punto que lo que ahora amenaza a Ja humanidad 
no son ya, como dice Asimoy, los agoreros de las diversas rcligio- 
nes, el adulterio y la fornicacién, sino lisa y Ianamente la contami- 
nacion fisica. No se trata de un dios furioso que amenaza con des- 
truirlo todo: es el hombre la causa de la situacién que muestra a un 
planeta ehvenenado por sus habitantes.® La humanidad esta sien- 
do amenazada por unas acciones estrictamente humanas que'ya nada 
tienen que ver con el incumplimiento del Decélogo, sino mas bien 
con el hecho de que, para liberar nuestras espaldas de la maldicién 
del trabajo fisico, nos hemos industrializado y con ello vertido en la 
atmésfera los venenos originados por los motores de combustién 
interna; y la hemos contaminado a tal punto que apenas podemos 
respirar el aire, Es un planeta envenenado debido a que hemos apren- 
dido a fabricar nuevos materiales para tener mayor comodidad; y 
con ello hemos producido compuestos quimicos téxicos que estdn 
saturando el suelo y el agua; es un planeta envenenado debido a 
que hemos encontrado.una nueva fuente de energia (y destruccién) 
en el niicleo atémico, y hoy dia nos enfrentamos a Ja amenaza de 
una guerra nuclear 0, incluso sila evitamos, ala impregnacién de nues- 
tro medio con radiaciones muy peligrosas y residuos nucleares.*! 

Con todo, el pensamiento de Asimov resulta esperanzador al lado 
del de Frederik Pohl, coautor del libro citado. 

Isaac Asimov y Frederik Pohl, op. cit, p, 8. 
* ibid, 
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Seguin Phol: 

«Ya es demasiado tarde para salvar al planeta del peligro. Ya han sucedide de- 
masiadas cosas: granjas convertidas en desiertos, bosques talados convertidos 
en tierras baldfas, lagos envenenados y el aire Ileno de gases venendsos. Incluso 

es demasiado tarde para salvarnos de los efectos de otros procesos perjudiciales 

que ya estén en marcha y que seguirén su curso sin que podamos hacer nada 

para evitarlon.” 

Para el objeto de las reflexiones de este libro, son decisivas las con- 

clusiones de Asimov y Pohl: ambos parten de Ja condicién humana 

tecnolégica como causa irreversible del dafio al ambiente y al hom- 

bre mismo; pero ambos también consideran que no hay salida posi- 

ble al margen de ella. Esto quiere decir que el hombre no tiene 

retorno, a pesar de que parece hallarse hoy en el punto ultimo de su 

historia sin retorno; obligado, sin embargo, a ensayar una nueva 

alternativa tecnolégica de supervivencia desde la superracionalidad 

tecnolégica de nuestro tiempo, pero sin que nada pueda asegurarle 

que, organizada como est4, desde fuera del orden politico y social, 

seré capaz de refundar desde el mercado un nuevo vinculo social , 
sin contar para ello con el trabajo y el orden social republicano, 

Para Asimov, como esté en juego evitar el desastre, no hay alterna- 

tiva’a la accién politica: 

S6lo la accién gubernamental puede llevar a cabo los cambios que | se necesitan, ° 
y son los politicos quienes crean y controlan los gobiernos... Puede haber todavia 
un final feliz, Si no lo hacemos, no habrd4 ningtin fina] feliz. Lo tinico que habr4 

seré un final. 

* Ibid, 
4 Ibid, p. By ss. 
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CIVILIZACION ¥ CULTURA 

La unica historia 

Fernand Braudel escribe: «Nos gustaria definir el termino civili- 

zacién con claridad y sencillez, de ser posible de la misma ma- 
nera que se define una linea recta, un tridngulo o un producto 

quimico. Desgraciadamente, el vocabulario de las ciencias del 

hombre no se presta a definiciones perentorias».’ Al. rastrear en 

la historia, el término civilizacién aparece tardiamente en Fran- 

cia en el siglo xvm. De hecho, parece haber sido armado con las 

palabras civilizado y civilizar, frecuentemente empleadas en el 

siglo xvi. Braudel sefiala que hacia 1732 la palabra civilizacién 

era todavia un término de jurisprudencia, utilizado para desig- 

nar un acto de justicia o un juicio que convierte en civil un pro- 

ceso criminal. De este modo, la expresién moderna, en el senti~ 

do de «paso a un estado civilizado», aparece sdlo en 1752, fir- 

mada por Turgot en una obra que é] no Negaria a publicar. Asi, 

se debe a Mirabeau, el padre del tribuno de la Revolucidn, la 

entrada prdcticamente oficial del término en un texto impreso, 

cuando habla de «resortes de Ja civilizacién» o del «lujo de una 
falsa civilizacién». , 

De acuerdo con una documentacién debida a Braudel, en pleno 

siglo xvut el vocablo civilizacién toma el significado que hasta hoy 
se emplea para oponerlo, por lo general, al de barbarie. Seguin 

+ F Braudel, Las civilizaciones actuales, Red Editorial Yoeroamericana, (Ret), México, 1994, p. 12. 
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Braudel, esté fuera de toda duda que con el término civilizaci6n, 

se reconoce la sociedad francesa del final del reinado de Luis 
xv. Lanzado, pues, desde Francia, el vocablo da la vuelta a Eu-. 

ropa, y con él la categoria de cultura, Por ello, durante mucho. 

tiempo, el término cultura fue sindnimo de civilizacién, como 

queda de manifiesto en Hegel, quién usé ambos términos indis- 

tintamente por lo menos hasta 1830. Marx distinguiria después 

los conceptos infraestructuras materiales-y superestructuras es~ 
pirituales; valores econdémicos y valores ideolégicos (o mota- 

les). Pero civilizacion siguié siendo un concepto doble, valido 
para referirse tanto a unos como a otros universos, no obstante. 

lo cual constituye el principio mediante el que, con el uso y el 

paso del tiempo, el vocablo cultura quedd reservado para signi- 

ficar sdlo la dignidad de lo espiritual y el pensamiento, en tanto- 
civilizacién qued6 para designar ta trivialidad de lo material y 

la razon. 

La antropologia anglosajona, con E. B. Tylor a la cabeza, pre- 

fiere hablar de culturas primitivas opuestas a las civilizaciones 
modernas 0 evolucionadas, dado que, como advertiré m4s tarde 

Claude Lévi-Strauss, a las culturas corresponden sociedades vis- 

tas como sociedades sin historia y sin progreso; a su vez, las 

sociedades modernas se reconocen como civilizaciones por sus, 
fuettes vinculos jerarquizados, objeto de cambios y tensiones, y 

una perpetua evolucién. 

La mayor parte de los autores, casi todos inspirados en el 
pensamiento y las investigaciones de Braudel, aceptan que el 
concepto civilizacién es indefinible sin las demas ciencias 

antropolégicas: la historia; la geografia, la sociologia, la econo- 

mia y la psicologia social; por ejemplo: desde la geografia, las 

civilizaciones son espacios siempre localizables por medio de 
una cartografia, De acuerdo con Arnold Toynbee, como espa- 

cios constituyen una réplica o respuesta del hombre al reto que 

le plantea la naturaleza como una dificultad por vencer. Escribe 

el historiador inglés: «Si el hombre acepta el reto,.’su réplica 
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pone entonces los cimientas de la civilizacién».? Por consiguien- 

te, cada civilizacién est4 sujeta a un espacio determinado y a 
.unos limites relativamente estables, por lo que es posible enten- 

derlas como geograffa, Desde la sociologia, las civilizaciones 
son sociedades, las cuales las sustentan, las originan, las preser- 

van y las desarrollan con sus contradicciones, tensiones y con- 

flictos. 

En ese sentido, diversos autores se han preguntado por la ne- 

cesidad de usar el término civilizacién, sobre todo Toynbee, en 

cuyos escritos siempre emplea sociedad en lugar de civilizacién. 
Para Lévi-Strauss, civilizacién y sociedad corresponden no a ob- 

jetos distintos sino a dos perspectivas complementarias de un 

misnio objeto, descrito adecuadamente tanto por uno de los tér- 

minos como por el otro, segtin el punto de vista que se adopte.> 

En Lévi-Strauss, aclara Braudel, la cuesti6n pasa por una dife- 

’ rencia entre las sociedades (para el caso, entre las sociedades 

primitivas y las sociedades modernas) o por una distincién entre 

sociedades y culturas. Lévi-Strauss, vale la pena insistir en ello, 

reserva el vocablo culturas para referirse a las comunidades que 

se presentan sin historia y sin progreso (las culturas primitivas), 
y designa con el término sociedades a las que corresponden a 

las sociedades modernas, llamadas también civilizaciones por el 
mismo sociélogo y etndélogo francés. Sin embargo, pareceria que 

la distincién mas importante entre culturas y civilizaciénes tie- 
ne que ver con la presencia o ausencia de ciudades. De hecho, 

éstas proliferan en el nivel de las civilizaciones, en tanto entre 

las culturas apenas aparecen esbozadas. Desde luego, se trata de 

un asunto que conviene matizar cuidadosamente, atendiendo 

a las manifestaciones diversas de la realidad en el Africa ne- 

gra, en Occidente (Estados Unidos, Europa, América Latina 

y Rusia), el Oriente islamico y el Extremo Oriente. En estas 

zonas geograficas, las sociedades ensefian una dindmica de 

7 Véase A, Toynbee, citado por F, Braudel, /bid, p. 24. 
+ Ibid. 
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urbanizacién muy desigual, pese.a lo cual se habla en todos los 
casos de civilizaciones. ; , 

Desde la economia, éstas se determinan por datos de produccién 
y distribucin, referencias técnicas, biolégicas y demogréficas. De 
este modo, el hombre es el instrumento fundamental y, por consi- 
guiente, el gran artesano de Ja civilizaci6n como obra material. De 
aqui Ja importancia-del «mimero» de hombres en la construcci6n 
de Jas civilizacionés, cuya fuerza de sus brazos y de sus manos fue 
durante mucho tiempo el tinico motor al servicio del hombre. Un 
dato fundamental de las civilizacioties es el fendmeno demografi- 
co, porque de é1 depende una serie de consecuencias, como las ocu- 
tridas en Europa al terminar el siglo xvi cuando la beneficiosa abun- 
dancia de hombres se volvié nociva de pronto. Igual sucede ahora, 
antes de concluir la presente centuria. Como economias, las civili- 
zaciones se caracterizan por suftir intensos periodos de hambre, 
desempleo, disminuci6n del salario real, enfermedades y revueltas 
populares. Basta recordar la época final del siglo xv, ese «otofio de 
la Edad Media» que tanto preocupé a Huizinga, con un claro re- 
pliegue de la economia en Occidente. Asf también ocurrié con el 
movimiento roméAntico, que coincidié con un retroceso econémico’ 
de casi medio sigio a principios del xx. El mismo «siglo de las 
luces» se da en un contexto de bienestar, de comercio activo, de 
creciente expansién industrial y de aumento de la poblacién. De 
esta manera, la vida econémica, que continuamente oscila entre fluc- 
tuaciones, incide casi de modo directo en las sociedades, las cultu- 
ras y las civilizaciones. Al fin y al cabo, estas tiltimas no son ajenas 
a cierta redistribucién del dinero. Pueden realizarse en la cumbre 
de las sociedades y/o entre las grandes masas, scgiin los mecanis- 
mos de redistribucién que les son propios. , 

Vistas desde la historia, las civilizaciones son continuidades. Una 
civilizaci6n es siempre un pasado, cierto pasado vivo, indica 
Braudel.’ Pero por una parte son coyunturas y por otra estructuras. 

“Ibid, p. 34. 
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Son coyunturas en tanto hechos de civilizacién con existencia efi- . 
mera: una obra o unas obras, determinada indumentaria, un descu- 
brimiento; son «especticulos» sujetos a programacién y a cambio, 
por lo cual aparecen y desaparecen, quedando a lo sumo grabados 
por un tiempo en un cartel. Con todo, las civilizaciones en sus co- 

yunturas dan origen alas Namadas escuelas, corrientes 0 movimien- 

tos, con un caracter relativamente cerrado en sf mismos, como el 
- Renacimiento, que puede se puede considerar no sélo como una 
gran época o coyuntura mds o menos larga que abarca siglos, sino - 
también como una coyuntura ronidntica o una barroca. En sus co- 
yunturas, pues, una civilizacion pone de manifiesto su dinémica en 
el tiempo, un ritmo propio, y deja ver que la suya constituye una 
historia interrumpida; fragmentaria y hasta cierto punto hecha de 
fragmentos inconexos entre si o donde unos reaccionan contra sus 
precedentes en términos de negacién absoluta. Algunos autores 
hablan de civilizaciones de época, sin dejar de someter a severa 
critica un término que va contra la idea de continuidad que se anida 
en el vocablo civilizacién. 

Ahora bien, estructuralmente, las civilizaciones se caracterizan 

por sus fundamentos, por lo que permanece inmutable no obstante 
los cambios y discontinuidades que ponen de manifiesto Ja apari- 
cién y desaparicién de los grandes hombres, genios o héroes de 
época. En este nivel, por lo general se resisten a la incorporaci6n de 
aportaciones culturales de otras civilizaciones, con base en lo que 
se conoce como identidad; sin embargo, de hecho, viven de la in- 
corporacién de aportaciones o de intercambios con otras culturas y 
civilizaciones, si bien sometidas a reajustes con el fin de adoptarlas 
a sus condiciones propias. Marcel Mauss subraya que una civiliza- 
cién que no siente repulsa hacia las aportaciones extranjeras no me- 
receria siquiera Hamarse civilizacién, toda vez que una de sus 
caracteriticas medulares radica en su fuerte raigambre en términos 
de identidad. La historia muestra un caso histérico digno de tenerse 
en cuenta en esta materia: la toma de Constantinopla por los 
turces en 1453. Hoy dia es comin afirmar gue la ciudad fue con- 
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quistada mds desde adentro que desde-afuera, pues Ia Iglesia orto- 

doxa (la civilizacién bizantina) prefirié la sumisién a los turcos que 

una alianza con los latinos. ~ / . .. 
Cabe destacar que por las aportaciones externas, no las hay pu- 

ras sino hibridas, en tanto la consistencia fundamental de las socie- 

dades y las culturas est4 constituida por intercambios. Seria el caso, 

de la civilizacién occidental, que incluye —segtin algunos auto- 

res— a Estados Unidos y.a América Latina. Esta materia requiere 
también una serie de matices a partir de la consistencia cultural de 

Europa, donde actian las culturas anglosajonas y la diversidad de 
culturas entrelazadas en Espafia ‘al conquistar América, por ejem- 

plo: hacia el final del presente siglo, México se ha aventurado a 

realizar un tratado comercial con Estados Unidos-y Canad4 —prdc- 

tica propia y recurrente de las civilizaciones—, a partir del cual, 

aparte de la circulacién de mercancfas, se entrelazan y repelen ideas, 

valores, visiones diversas y hasta antagénicas del mundo, la histo- 

ria, el hombre y la sociedad (por qué no decirlo, hasta un‘ destino 
desigual en la aldea global). Estos son hechos relativamente coyun- 
turales que tocan, transformando, los fundamentos de las civiliza- 

ciones en lo que éstas tienen de estructurales.> 

Tras ese complejo proceso de resistencias, aceptaciones y adap- 

taciones pacificas o violentas, permanencias, cambios y hasta de- 

formidades, las civilizaciones ponen siempre de manifiesto ese fondo 

particular y tinico que las caracteriza como «interminables conti- 

nuidades histéricas», en palabras de Braudel. Desde este punto de 
vista, la civilizaciéh es la Gnica historia, la mds larga de las histo- 

rias, toda vez que comprende al hombre como continuidad desde 
que alz6'la primera piedra del medio natural para usarla como ‘he- 

tramienta de trabajo o como medio de defensa o ataque para la su- 

pervivencia. Mas no sélo esto: la civilizacién es el contexto de la 
condicién humana, el cual no es determinada sociedad, ni cierta 

5 Véase In interesante reflexiéa de Samuct P. Hhntingion en “El conflict entre civilizaciones”, Revista Tri- 
snestral para América Latina y Espasa, IV trimesire, 1993, Tierra Firme Editures, Bogots, Colombia, 1993, pp. 21- 
46. En este ensayo, Huntington deseribe particularmente el caso de México y su resistencia cultural, 
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economia, sino lo que persiste en el tiempo desde sus primeros ara- 

fiazos sobre la tierra para sembrar semillas. Hablando de continui- 

dad, las civilizaciones son longevidades mayores. Como dice Arnold 

Toynbee, para ‘ellas «un siglo es un abrir y cerrar de ojos». 

Conviene hacer notar que no es el propésito analizar con detalle 

los enfoques (histéricos, etnograficos y arqueolégicos) de los di- 

versos autores y sus matices de periodizacién y conceptualizaciones. 

al respecto. No interesa en este libro aportar una teorfa mds de la 

civilizacién, ni legitimar una ya existente, sino observar —con base 

en los elementos universales de las teorfas generales—, més allé 

del debate académico y técnico, los fundamentos de la condicién ~ 

tecnol6gica de la criatura humana. En este sentido, los autores apor- 

‘tan elementos de-juicio que permiten rastrear el problema en el ori- 

gen y evolucion de las sociedades y las culturas desde tiempos tan 

remotos como el Pleistoceno y el Paleolftico superior —para con- 

juntar una edad geolégica y una cultura—, o un horizonte que va 

por lo menos 200 000 6 250 000 afios atr4s. Desde luego, argumen- 

tar en torno a la condicién humana tecnolégica no precisa ir tan 

lejos. En el Neolitico (entre 6 000 a 8 000 afios atr4s) igualmente se 

hallan fundamentos validos para nuestra tesis central; sin embargo, 

tastrear en lo més remoto tiene la ventaja de que permite observar 

con gran riqueza de materiales cémo (y hasta qué punto y con qué 

matices) la historia del hombre es continuacién —pero sobre todo 

Tuptura— de la evolucién natural; asimismo, se aprecia el papel de 

la herramienta en ese proceso. Se. observard también que, a pe~ 

sar de las diferencias que se pueden advertir en los autores, dificil- 

mente se hallaré algo que contradiga la funci6n de la tecnologia en 

la evolucién humana de.la especie de los hominidos; no obstante, - 
se encontrardn apreciaciones diversas acerca del hecho tecnolégi- 

co, gran parte de las cuales son ajenas a la-consideracién de lo, 
humano con base en ello, como sucede cuando se liega.a la in- 

congruencia de estimar la fabricacién y el empleo de herramien- 
tas como degradacién de lo humano (de lo humano, no de la 

vida, lo cual es otra cosa). 
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Nuestra tarea consiste en sostener, primero, que de principio a 

fin Ia tecnologia es el fundamento de lo humano del hombre; y lue-. 

go, que en ello no hay degradacién en el sentido observado por 

algunos autores (principalmente desde las corrientes humanistas), 

sino un proceso de radical humanizacién, entendida como «cons- | 

truccién» de un tipo de criatura cuyo proyecto de vida, por ser hu- 

mano, busca desarrollarse al margen (libre) de las exigencias y li- 

mitaciones de Ja vida-natural. En este sentido, la tecnologia es lo ° 

m4s humano que hay, lo humano por excélencia. Otra cosa es el” 

dafio o la degradacién que la vida del animal tecnolégico provoca _ 

sobre el ambiente y la naturaleza, porque se trata no de una amena- 

za para la vida en su dimensién humana, sino para la vida en gene- 
ral, incluida la del hombre en cuanto animal que, no obstante sus 

esfuerzos tecnolégicos, ha tocado fondo en su intento por separarse 

radicalmente del medio natural. De aqui que la ética constituya una | 

encrucijada grave en este momento, no s6lo por el problema 

ecol6gico de que la humanidad est4 verdaderamente en riesgo de 
extinguirse a raiz de la destruccién del ambiente, sino también por- 
que el problema ecol6gico —subraya Dussel— es el de la vida, no’ 

de la vida en general, sino de la vida humana, que es la que Hlegard 
a desaparecer. . 

Desde Lewis Morgan (Ancient Society, 1887) hasta Darcy Ribeiro - 
(El proceso civilizatorio, 1968) —a lo largo de casi un siglo—, 

diversos autores.se han abocado a estudiar el desarrollo de las so- 
ciedades humanas desde una perspectiva que considera, por lo ge- 

neral, sus tiltimos 10 000 afios. Para los fines de este libro, Morgan 

tiene un gran valor: es el primero que demuestra que la historia es 

«una en su origen, una en su experiencia y-una en su progreso», De 

acuerdo con ello, sugiere tres etapas generales de evolucién o desa- 

rrollo: salvajismo, barbarie y civilizacién. Luego divide a cada una’ 

en tres edades: inferior, media y superior. En el salvajismo inferior, 

Morgan ubica al hombre cuya acci6n sobre el medio se limita a la 

€ Vénse B. Dustel, Ktica de ta Uberacién en ta edad de la globalizaciéa y la exclusién, Editorial Trotts, 

Madrid, Espatia, 1998, Cocdicién con la vam-Iztapalapa y 1a UNAM, México, 
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recoleccién de frutos, raices y nueces. En la etapa media alcanza el 

uso y control del fuego, el m4s grande paso del hombre en surela~ 

ci6n con la naturaleza. En la superior inventa el arco y la flecha. La | 

barbarie inferior presenta al hombre creador de la cerdmica, desdoble- 

do hacia la etapa media con la domesticacién de plantas y animales 

(agricultura y ganaderia), irrigacion y edificaciones con piedras y la- 

drillos. En Ja barbarie superior el hombre manejaré 1a fabricacién de 

instramentos de hierro. Por Ultimo, Morgan inicia Ja civilizacién pro- 

piamente tal con la escritura fonética. 

Lo importante de su pensamiento es que traza, como ningtn otro 

estudioso de su tiempo, un claro panorama de evolucién o progreso 

tecnolégico a lo largo de cada etapa y sus edades intermedias, a 

* cada una de lds cuales asigna modos particulares de organizacién 

social y contenidos especificos de una visién del mundo, dotada de 

creencias y valores correspondientes. Es el mundo humano, hecho 

de trabajo sobre el medio, con instrumentos y actividad consciente 

de los fines que persigue. Después, Gordon Childe sigue sus lineas i. 

bdsicas con algunas variantes que extienden el salvajismo hasta la 

revolucién neolitica, representada por la difusién de Ja agricultura 

y del pastoreo (que darian comienzo a la barbarie); asu vez, divide 

a ésta en dos etapas: barbarie neolitica y alta barbarie (de la edad 

del cobre hasta la revolucién urbana, que se inicia con el] desarrollo 

de las ciudades). Con las ciudades comienza Childe Ja civilizaci6n, 

que comprende en tres edades: del bronce, del hierro y el feudalis- 

mo, que prolonga hasta la Revolucién industrial. 

Revoluciones tecnoldgicas y procesos civilizatorios 

Si se repasa la obra de otros estudiosos, en todos se hallarén funda- 

mentos para pensar que la historia de las sociedades en los tiltimos 

10 000 afios se puede explicar en términos de una sucesién de revo- 
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luciones tecnolégicas y de procesos civilizatorios, «a través de los 

cuales, la mayoria de los hombres pasa de una condicién generali- 

zada de cazadotes y recolectores a otros modos, mds uniformes y- 

menos diferenciados, de proveer su subsistencia, de organizar su 
vida social y de explicar sus propias experiencias».” Con todo, ta- 
les modos uniformes y menos diferenciados de ser de las socieda- 

des encuadran sus contenidos culturales, a juicio de Ribeiro, en 

imperativos de tres 6rdenes: tecnolégico, social e ideolégico. El . 

primero se deja ver en el caracter acumulativo de lo que llegara a 

Hamarse después progreso tecnolégico, desde sus formas mis ele- 
mentales hasta las mds complejas. El segundo manifiesta las rela- 

ciones reciprocas entre el equipamiento tecnolégico (empleado por 
una sociédad en si) accién ‘sobie el medio) para producir bienes y 

reproducir la magnitud de su poblacién; y la forma como se organi- 
zan internamente las sociedades y su relacién con otras sociedades. 

El tercero, el imperativo ideoldégico, se refiere a la interaccién entre 
esos esfuerzos de control de la naturaleza y de ordenamiento de las 

relaciones humanas y la cultura. De acuerdo con Ribeiro, las socie- 
dades se manifiestan materialmente en artefactos y bienes, expre- 

- samente a través de la conducta social, e ideoldgicamente en la co- 

municacién simbélica y en la formulacién de la experiencia social 

en cuerpos de saber, de valores y de creencias. . 
El pensamiento del antropélogo brasiléfio permite esclarecer 

como pocos una materia que por lo general suele confundirse, so- 
bre todo a la hora de plantear la idea del hombre como animal tec- 

nolégico y luego, a partir de ello, su condici6n depredadora de Ia | 

naturaleza, si bien encubierta por los valores de libertad, conquista’ 

o emancipacién respecto a la necesidad animal. No pocos autores: © 

observan en la accién del hombre sobre el medio natural una suerte 
de desviacién social, moral y/o ideolégica mds que una derivacién 
directa de la condicién humana tecnolégica, confundiendo el pro- 

blema de la produccién de los bienes (derivado de una accién sos- 

* Véase Darcy Ribeiro, Et proceso civilizatorio, Universidad Central de Venezuela, Venezuela, 1970. 
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tenida sobre el medio natural, desde su imperative de libertad hu- 

mana) con su distribucién, que obedece a la organizacién social y a 
. la configuracién ideolégica. De este modo, conviene subrayar que 
no es por el sistema social 0 las ideologfas como 1a civilizacién ha 
devenido agresién sobre la naturaleza; aunque tampoco es éxacto 

decir que «ha devenido», pues la agresién es inherente, forma 
parte consustancial de la condicién tecnolégica del hacer buma- 

no sobre el planeta, : . 

Lo anterior quiere decir que, , independientemente de cémo s se 

organice la distribuci6n de los bienes producidos, el problema radi- 
ca en Ja produccién de éstos; ayer por y para un reducido nimero 

de habitantes en el globo (por lo cual el trabajo parecfa desarrollar- 
sé en armonta con el medio; sin mayores consecuencias - 
devastadoras), y hoy por y para 6 000 millones de habitantes, desde 

sociedades en extremo complejas; con un alto grado de sofistica- 

cién en materia de necesidades humanas, donde se ha puesto en 
evidencia con toda claridad la falta absoluta de armonia del hombre 

con el medio. Suele argumentarse que si la organizacién social fue- 
ra otra (por ejemplo: mds justa y equitativa) y la ideologfa fuera, a 

su vez, concordante con ella, el planeta no exhibiria el estado que 
presenta hoy, Se pretende demostrar que el trabajo humano no tiene 
una esencia depredadora del medio sino en tanto resultado de la 

injusticia social y politica; sin embargo, no se advierte que tal argu- 

- mentacién, lejos de desmentir la fndole adversa-de la condicién 

humana para la naturaleza, s6lo explica la pobreza y la injusti- 

cia social y politica. Asf, si el dfa de mafiana (por obra de un 

nuevo sistema social) se adoptaran politicas que resolvieran la 

pobreza, la falta de empleos, la carencia de millones de vivien- 
das, escuelas, carreteras, bienes y servicios para miles de millo- 
nes de habitantes en el planeta, lo mds seguro es que el impacto 
de tales acciones, parad6jicamente dirigidas a hacer un mundo 
mejor y més justo, acabarfa de un solo golpe con lo poco que 

queda en materia de reservas naturales necesatias para la vida, 

* incluida Ja humana. 
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Es absolutamente cierto que el mundo padece injusticia social y 

politica, y también Io es que el caracter especffico del trabajo —Ia.. 

produccién en general de bienes para 1a vida humana— se realiza 
como accién devastadora del medio natural; pero mientras esto tl- 

timo constituye wna cuestién intrinseca a 14 produccién de 1a vida. 

social humana, lo primero —la injusticia social y polftica— perte-. 
nece a la distribucién de los bienes y servicios producidos. Esto 

quiere decir que, al margen.de cémo los hombres 0 las sociedades- 
distribuyen bienes y servicios, la produccién de ambos constituye. 

una agresi6n inevitable y directa al medio natural, Por ello, dada la 

pobreza y marginacién de miles de millones de personas, hablo de 
un callej6n sin salida, porque la salida (sobre todo para los paises 
pobres) pasa por una politica de creciiniento incesante —pro-: ° 
duccién, produccién y produccién— cuando el estado actual de 
la naturaleza y el ambiente prohibe toda politica de explotacién 

del medio (no digamos sobreexplotacién). De aqui que la convoca- 

toria ecoldgica central de nuestro tiempo, el llamado a hacer «habi- 

table» el planeta, no pueda ser representada mds que como un es- 

tremecimiento generalizado en el mundo entero. En efecto, ,c6mo- 

hacer habitable (para el! humano, desde luego) el planeta?, gqué 

significa en este contexto? Temo que «habitable» no es ya sinéni- 
mo de justicia social, sino lisa y Ilanamente de garantizado para 

asegurar la continuidad irrefrenable del trabajo social humano en 

el siglo y el milenio por venir. 
Habitable quiere decir asegurar o garantizar que el hombre del 

futuro seguiré trabajando, continuaré con el progreso tecnolégico, 

persistirA en su tarea civilizatoria, la tarea humana de acci6n sobre. 

el medio. 2Se trata de asegurar o garantizar que 6 000, 8 000, 10 000 6 
14.000 millones de hombres leven a cabo sus tareas tecnolégicas 0 
civilizacionales? Este es el meollo del problema, Ja rafz del estre- 
mecimiento que provoca la convocatoria ecoldégica que llama acons- 

truir un mundo habitable para el siglo y el milenio por venir, pues 
asegurar continuidad a la tarea civilizatoria requiere, al mismo tiem~ 

po, reducir su impacto sobre el medio natural. El problema es que 
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no hay forma de lograrlo de acuerdo con la actual perspectiva de 

crecimiento demogrdafico que duplicar4 la poblacién del globo en 

los préximos 30 afios. No se trata entonces de un problema de dis- 

tribucién, si bien existe un problema de justicia social en las socie- 

dades contemporéneas, Tampoco se trata de la cantidad de bienes y 

servicios, pues el hombre es capaz de producir el doble de lo que 

indican las cifras en la actualidad. El problema deriva de la criatura 

humana, del hombre como tal que no sabe vivir sino humanamente; 

esto es, de acuerdo con un principio de libertad que trae aparejado 

un proceso de separacién, de autonomia y emancipacién de la natu- 

raleza; un principio cuyo resultado es ese mundo aparte que en pa- 

ginas anteriores llamo tecnosfera. Fste es el problema: el hecho de 

que el hombre, con base én el trabajo y sus herramientas, ha sido 

capaz de detener o de hacer recesiva la evolucién biolégica, en tan- 

‘to no cesa de evolucionar hacia la plenitud humana en el campo de 

la sociedad, la cultura y la civilizacién. Ese es el problema, no 

para la vida social humana, si bien al final de cuentas lo es por 

derivacién. La cuestién de fondo es que se trata de la vida a 

secas, la vida en el planeta, amenazada desde y por la condicién 

humana de la vida del hombre. En consecuencia, la amenaza 

que constituye Ja cultura, la raz6n, el progreso y Ia civilizacién 

para la vida en el planeta no procede —como suele creerse—— de 

una perversién o una desviacién de lo humano, sino de 1a raiz de 

la condicién humana, que puede ser considerada una perversi6n - 

de Ja naturaleza. 

En la naturaleza hay evolucién, mientras que en Ja cultura 0 en 

la civilizacién hay historia. La condicién humana tiene una historia 

y, por ello, m4s que hablar de evolucidn se habla de progreso. Esta 

historia de progreso se puede comprender y explicar, sobre todo en 

los Ultimos 10 000 afios, en términos de una sucesién de revolucio- 

nes tecnolégicas y de procesos civilizatorios. En este sentido, la 

historia del hombre presenta, por una parte, transiciones 0 pasos 

sucesivos de unos modos a otros de: a) proveer sus subsistencias, 

b) organizar su vida social, y c) explicar sus experiencias; y, por 
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otra, una cadena que, al tiempo que habla de cultura y civilizacién, 

pone de manifiesto el callején sin salida al que han arribado final- 

mente la cultura y la civilizaci6n. 

A juicio de Ribeiro, los érdenes o universos donde se manifiesta 

Ja condicién humana son tres, considerado el pape) determinante 

de sus contenidos tecnolégicos sobre sus contenidos sociales e ideo- 
légicos: a) tecnologias (o equipamiento tecnolégico, artefactos y — 

herramientas); b) organizaci6n social y politica, y c) desarrollo cul- - 

tural (equipamiento simbélico de los modos de pensar y conocer).. 

Cabe subrayar al respecto la autotransformacién de las sociedades 

humanas por efecto de los impactos tecnolégicos: la multiplicacién 

de sus contingentes poblacionales determinada por la eficacia de 

las herramientas, cuyo cometido responde al imperativo de adapta- 

cién humana del entorno natural. De esta manera, si bien hay pro- 

greso acumulativo en materia de equipos y artefactos, lo cual se 

traduce en desarrollo de la cultura (en términos de acumulacién de- 

experiencias, comunicacién simbélica y generaci6n de cuerpos de 

saber, de creencias y de valores), del mismo modo la variable 

poblacional lega a convertirse en un catalizador que permite. ob- 

servar, en su grado maximo de crecimiento y desarrollo en las ac- 

tuales sociedades, la condicién humana tecnolégica devastadora de’ 

la naturaleza. 

Mas atin, desde 1a cultura y la civilizaci6n (el pensamiento y la 

raz6n, valga la diferencia), el hombre se distingue porque ha hecho 

de la historia (como de otras ciencias) una crénica desde la cual’ 

valora y clasifica las sociedades humanas de acuerdo‘con el grado 

de eficacia que alcanzan (o han alcanzado en su tiempo) en el do- 

minio de la naturaleza. Conviene tener presente que los mas gran- 
des logros de] hombre, en este sentido, son aquellos que procesan 

una relaci6n directa con esta accién eficaz (de produccién). Son las 
cimas de la cultura, las m4ximas conquistas de las civilizaciones, 
Jas hazafias del progreso. Debido entonces a que el proyecto huma- 

no consiste en liberarse del «titero de la naturaleza», la cultura y la 

civilizacin se forman en estrecha relacién con las condiciones que 
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les impone el medio natural, o sea, cierta direccién uniformadora 

de Ja condicién humana que tiene su origen en el cardcter igual- 
mente uniforme de los condicionamientos més generales de la na- 
turaleza sobre el hombre. Desde este terreno, la civilizacion y la 

” cultura (tecnologfas: y equipamiento simb6lico) constituyen respues- 

tas al imperativo general del medio que }o obliga a ajustarse a sus 
regularidades fisico-quimicas y bioldégicas. 

De acuerdo con Carlos Paris, el hombre responde, primero, des- 
’ de su estructura de animal desarrollado: su cerebro y todo su apara- 

to neuropsicoldégico capaz de orientar y regular la accién sobre el 
medio para extraer de él lo que necesita para sobrevivir. Segundo, 

desde su estructura de animal asociativo, cuya convivencia asegu~ 
ra, por un lado, Ja reproduccién del grupo, y, por otro, pautas de 

ordenamiento de la interaccién social, Tercero, desde su capacidad 

de comunicacién simbélica, capaz de asegurar la inclusién de la 

vida social en cuerpos de herencia cultural.* Asf, originariamente, 

hay una s6lida liga entre Ja naturaleza y el proyecto humano dé 

emancipacién, que cede paulatinamente, con el peso del papel que 
desempefia la comunicacién simbélica hacia una determinacion del 

hombre desde su equipamiento tecnolégico progresivo. La natura- 
leza quedaré confinada a una evolucién por mutaciones genéticas, 

en tanto que el hombre, salvada la determinacién natural, se desa- 
rrollard cada vez més por adiciones de cuerpos de significado di- 

fundidas por el aprendizaje. Esto, que constituye el m4s grande 
logro de la condicién humana, es la causa fundamental del estado 

que presenta la naturaleza en el globo. Se trata de una devasta- 

cién que debe mucho mas de Jo que se cree a la capacidad 
especfficamente humana de comunicacién simbélica, madre de Ja cul- 

tura, de la civilizacién y del progreso tecnolégico. 
Vistos con objetividad el estado actual de la naturaleza y la 

consecuente reducci6n de las posibilidades de vida, resulta diff- 

cil concebir una defensa de la condicién humana, incluida una 

* Carlos Parts, El animal cultural, Grijalbo Mondadori, Barcelona, Espalia, 1994, 
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‘ defensa de la cultura o de la civilizacidn. Mas dificil todavia es 

asumir una defensa de la tecnologia. Lo mds que se puede hacer (y " 
que de hecho hacemos) es concentrar en esta tiltima la.critica mas . 

acerva, desde una posicién generalmente filos6fica que busca en | 

las tecnologfas una ‘suerte de desviacién perversa de la condicién 
humana, cuyos logros benéficos serfan, paradéjicamente, la cultura . 
y la civilizaci6n, el pensamiento y Ja razén. En rigor, la critica de la 
condicién humana tecnolégica lo abarca todo, més avin si el desa- 

rrollo de Jas sociedades humanas y de las culturas constituye un’ 

proceso regido por un principio asentado en el desarrollo 

acumulativo de la tecnologia productiva. Con todo, Ja vida en el - 
planeta debe también mucho mas de lo que se imaginan los huma- 
“nistas a la creatividad dél hombre, a su cerebro superdesarrollado, a 
su inteligencia incuestionable, a su enorme capacidad de comuni-_ 

caciOn simbélica, que al final de cuentas aseguran el progreso. Le 
debe la herencia cultural, por la que el desarrollo humano resulta 

siempre direccional, liberando a cada sociedad de tener que comen- . 
zar siempre desde cero, propagando el conocimiento y la experien- — 

cia sin limitaciones de tiempo ni de espacio. Y le debe la posibili- 

dad objetiva de un colapso ecolégico antes de la mitad del préximo 
siglo. De esta manera, la que hoy llamamos crisis ecolégica no es . 

més que el peligro en que se encuentra la condici6én humana tecno- * 

légica ante y por si misma, el camino sin retorno de la tecnologia, 
: la cultura y la civilizacién, al tiempo que adelante el camino se 

encuentra igualmente bloqueado. . 

La propia diversidad cultural debe a sus fenémenos internos de 

desarrollo progresivo la tendencia a homogeneizar las configura- 

ciones culturales, en cuyo contexto Ja globalizacién del mundo es 
la fase actual de un proceso de homogeneizaci6n acelerado desde 
la Revoluci6n industrial, cuya marca distintiva en nuestro tiempo. 

pasa por una reduccién practicamente irreversible de sus conteni- - 

dos nacionales. Por ello, asegura Touraine,’ no basta decir que el 

* A, Tournine, op, cit., p. 27. 
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optimismo dejé lugar al pesimismo y que vivimos por tanto una 
nueva crists del progreso, pues estamos no sélo poco seguros de los 

riesgos que se avecinan, sino también de las victorias que se pue- 

den esperar. Touraine denomina desmodernizacién al proceso don- 

* de hoy prevalece la légica de los mercados globalizados contra el 

principio constitutivo de las sociedades fundado en el derecho y las 

instituciones. De esta manera, gracias al papel de Jas tecnolo- 

-. gfas en.la globalizacién de los mercados de capitales, vivimos 

—viven las sociedades— una doble perversién: la de la econo- 

mia, reducida al mercado, sin vinculos con los roles sociales; y 
la de las culturas, reducidas a meras ideologfas de justificacién 

o legitimacién de lo anterior. Me pregunto si alguna vez las cul- 
turas han dejado de hacer’ el trabajo sticio de tegitimacién del: 

trabajo sucio de las civilizaciones. 
Desde esta perspectiva, la historia del hombre se puede ver 

como la historia del equipamiento con el que ha acometido su 
’ accién sobre la naturaleza a fin de crear las condiciones mate- 

riales y espirituales de la vida humana. El resultado son diversas 
cristalizaciones de procesos civilizatorios que han dado lugar 
también a diversos complejos socioculturales histéricamente 

. individualizados. Segtin nuestra l6gica de estudio, se trata no 

tanto de etapas evolutivas culturales como de revoluciones tec- 

nolégicas (transformaciones del equipamiento tecnolégico) y su 

impacto —como dice Ribeiro— en los sistemas adaptativo, aso- 
ciativo e ideolégico de las sociedades.” Salta a la vista que, aun 

cuando no se ignora la interacci6n dialéctica del ordenamiento 
social y sus contenidos ideolégicos o culturales con la base tec- 

noldgica, la historia es cada vez menos la historia de la cultura 

por sus contenidos presentes en ella, en tanto representa cada 

vez mas la historia de las transformaciones tecnoldgicas. 
Ahora bien, considerada la historia del hombre como la historia 

de la condicién humana tecnoldgica, cristalizada en civilizaciones 

4 Darcy Ribeiro, op. cit.



especificas de alcance histérico, se abre la posibilidad de asomar- 

nos a Ja explicacién y comprensién de Ja problematica que consti~ 

tuye la coexistencia-de sociedades avanzadas y sociedades atrasa- 

das; asomarnos a sus relaciones a partir del equipamiento tecno- . 
’ I6gico diferente con el que, no obstante su contemporaneidad y 
coexistencia, enfrentan los imperativos de actuar sobre el medio 
natural. En efecto, desde la historia como historia de la condi-' 

cién humana-tecnolégica, las nociones de pueblos desarrollados 

y subdesarrollados pueden dejar de explicarse como se acostum- 

bra comiinmente, con base en etapas desfasadas de la evolucién 
humana, y pasar a comprenderse y explicarse como componen- 

tes interactivos, incluso complementarios, de amplios sistemas 
de dominacién, cuya dinémica se mueve de acuerdo con la ten- * 

dencia a perpetuar sus posiciones relativas (unas como polo de’’ 
_atraso y las otras como polo de progreso). : 

En ese terreno opera el concepto de revolucién tecnolégica 
unido al de civilizacién’o, si se quiere, la categoria global de’ 

proceso civilizatorio que tiene lugar como desarrollo orgénico | 
respecto a la sociedad que la origina, en cuyo caso se habla de 

sociedades que renuevan auténomamente su equipamiento, in- 

duciendo el salto tecnolédgico cuando observan agotamiento de 
determinadas potencialidades productivas. Conviene advertir que 
el concepto de revolucién tecnolégica opera para explicar el pro-- 

ceso civilizatorio especifico que, originado en sociedades que 
renuevan auténomamente su equipo, se expande a sociedades 

con sistemas tecnolégicos menos evolucionados, las cuales re- 

sultan integradas de manera coactiva al proceso general 

civilizatorio de las sociedades desarrolladas. En el primer caso 

hay un claro desarrollo progresivo y en el segundo se habla de’ 

una actualizaciér histérica regresiva, ya que, si bien se trata de la 

incorporacién a un contexto més avanzado, ésta tiene lugar como | 

proceso reflejo, con pérdida de autonomfa y con riesgo de des- 
integraci6n étnica, He aquf que la historia, vista como historia 
de la condicién humana tecnoldégica, permite explicar y com- , 
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prender no sélo el presente, sino también el pasado remoto, donde 

han operado procesos de desarrollo orgdnico en las sociedades 

que preservan su autonomia en el salto progresivo; y de incor: 

poracion coactiva en las sociedades avasalladas, cuya actuali- 

zaci6n histérica resulta, paradéjicamente, regresiva.! ~ 

4 Vénse una ampliacién de estos conceptos en Darcy Ribeiro, op. cit, También en Samuel P. Huntington, op. 
cit, cuya reflexign retoma el asunto a partir de la actualidad que constituye el fin de la guerra frfa y la lucha por ct 
liderazgo hegeménico desde las civilizaciones y sus potcncialidades expansivas. 
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SOCIEDADES CONTEMPORANEAS O 
EXPANSION DEL DOMINIO RACIONAL 

La modernidad originaria 

‘Plantear la iégica central de este trabajo en el seno de las socieda- 

des que dan origen a la Revolucién industrial y Inego én las que 
desembocan en la actual desocializacién a nivel global (desintegra- 

cidn étnica de las sociedades, dirfa Ribeiro) equivale a dar un salto 

enorme. Con todo, mantiene el hilo conductor que explica a las. 

sociedades de los diltimos 10 milenios en términos de una sucesién 
de revoluciones tecnolégicas y de procesos civilizatorios. Esto per- 

mite comprender que el salto se justifica por las épocas y las socie- 
dades que con mayor claridad ponen de manifiesto la condicién 

humana tecnolégica, la accién devastadora de la civilizacién sobre 
la naturaleza, el carActer acumulativo del progreso y la funcionalidad 

de la raz6n. Al fin y al cabo, esta meditaci6n se mueve en dos nive- 
les alternos: el que culmina con una visi6n critica de la globalizacién 
econémica via revolucién tecnolégica, y el que examina la condi- 
cién humana tecnoldgica donde la globalizacién es la fase que ace- 

lera la crisis terminal de lo humano, via desocializacién y 

desinstitucionalizaci6n de las sociedades y comunidades. 

Hasta la Revolucién industrial, Ja tierra era la base de Ja econo- 
mia, la vida social, la cultura, la estructura familiar y la politica 

prdcticamente en todas las sociedades 0 comunidades del planeta. 
En todas (por encima de las diferencias especfficas entre las comu- 
nidades de cazadores y pescadores y las sociedades civilizadas por 

la revolucién agricola) prevalecié una sencilla divisién del trabajo 
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y surgieron unas cuantas clases y castas perfectamente definidas:. 

nobleza, sacerdocio, guerreros, ilotas, esclavos 0 siervos. En todas, 

la posicién de cada individno en la vida social estuvo determinada 

por el nacimiento, y en todas cada comunidad producfa casi todo 

cuanto necesitaba. Es vélido hablar de una primera gran civiliza- 

cién agricola extendida sobre el planeta hasta hace poco mds de- 
500 afios, cuando estalla una nueva civilizaci6n en el globo. Desde 

luego, cabe advertir que en las antiguas Grecia y Roma existieron 

embrionarias factorias de produccién en masa, y que también se 

extrajo petréleo en alguna de las islas griegas hacia el afio 400 a. C. 

lo mismo que en Birmania en el afio 100 de nuestra era. Hubo gran- 

des y complejas burocracias en Babilonia y Egipto, asi como exten- 

sas metrépolis en Asia y América del Sur. En la antigua Alejandria- 

se desarrollé un sorprendente precursor de la m4quina de vapor.’ 
Con todo, nada justificarfa hablar de otra cosa que no fuera una 

determinada civilizacién cuyo eje es la tierra y su energia la poten-. 

cia muscular animal y humana, en absoluto comparable con lo que 
llega a representar entre 1650 y 1750 la civilizacién industrial pro-’ 

piamente tal. 
En ese orden de ideas, poner la mirada y el andlisis en Jas llama- 

das sociedades industriales modernas se justifica por-el giro que 

experimenta la condici6n humana tecnolégica en términos de ace- ' 
leracién del trabajo, expansién de la ciencia racional, cambio de la 

base energética y separacién de la produccién y el consumo ante la 

emergencia del mercado de beneficio. Este dltimo es un fen6meno 

del cual no se apartaré el andlisis, toda vez que constituye una espe- 

cie de variable decisiva e incesante tras Ja autonomfa de las fuerzas 

econémicas, un fenémeno que se desencadenaré con fuerza hacia. 

fines del siglo x1x bajo el impulso de los nuevos impactos tecnol6- 

gicos de entonces y una tendencia practicamente irreductible hacia 

el pensamiento operativo, Como se sabe, hacia 1950, el estado de” 

la cultura —-afectado desde fines del x1x en las reglas de juego 

* Véase Alvin Toffler, La tercera ola, Edivisién Compatila Editorial, México, 1981. 
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de las ciencias, Ia literatura y las artes— volver4 a experimentar 

una nueva transformacién cuando Jas sociedades entran de Meno a 

vivir determinadas por la hermandad de tecnologias y fuerzas eco- . 
némicas en el mercado.” . : : ; 

Al situar el an4lisis en las sociedades contemporéneas, pien- 

so en el mundo occidental que se constituye alrededor del uni- 

verso designado por la palabra modernidad; sin embargo, es 

importante precisar que la-nocién de «sociedades contempor4- 

neas» incluye desde Inego a las sociedades emergentes a la sali- 

da del feudalismo; este tltimo entendido como economia de 

susbsistencia, y que Castoriadis comprende a partir del surgi- 

miento de la protoburguesia, 1a construccién y el crecimiento de 

nuevas cindades, aténipafiadas de nuevas actitudes siquicas, 

mentales, intelectuales, artisticas, que preparan el terreno para 

los explosivos resultados del redescubrimiento del derecho ro- 

mano, de Aristételes, y luego del conjunto de la herencia griega 

subsistente.? Son las sociedades del Renacimiento, que consti- 

tuyen a Occidente desde una recuperacién del proyecto de auto- 

nomfa individual y social ante el orden tradicional m4s o menos 

reformado y ante la propia naturaleza. Con una mirada menos lar- 

ga, llamo también sociedades contempordneas a las que se ex- 

tienden entre el siglo xvm y la primera mitad del xx; son las 

sociedades modernas propiamente tales, entre 1750 y 1950. Fi- 

nalmente, con una mirada corta, se denominan sociedades con- 
tempordneas las actuales configuraciones histéricas, en plena 

transformacién por el impacto de una nueva revolucién tecnolé- 

gica, cuyos orfgenes se pueden localizar a la salida de la Segun- 

da Guerra Mundial. En estas sociedades, la implosién tecnolé- 

gica es tan profunda que modifica de raiz la cultura, el saber y el 

pensamiento desde una l6gica pragmitica, dirigida a la optimizacién 

2 Para una ampliaci6n de esta materia, véase Jean F. Lyotard, La condicién posmoderna, Ediciones Cftedra, 
Madrid, 1984, En esta obra hay asimismo sugerentes reflexiones que fundementan lo que en Iiness anteriores sé 
Iamé «tmbajo suciow do fas culturas y Ins civilizacioncs. . 

+ Comelius Castoriadis, Ef mundo fragmentado, Editoria} Altamira/Nordan, Montevideo, Unvguay, 1993. 
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de las actuaciones de los sistemas, abandonando el juego de lo ver-_ 

dadero y lo falso para entrar de Meno al juego técnico en el que el 

- criterio es eficiente/ineficiente. . 

Volviendo a la historia como historia de la coridicin humana 

tecnolégica, cabe afirmar que ocho serfan las” grandes transfor- 

maciones que presenta el equipamiento de la accién humana’ 
sobre la naturaleza en los iiltimos 10 000 afios. A cada una de 

ellas corresponden «alteraciones cualitativas en el modo de ser . 

de las sociedades», las cuales, examinadas como formaciones 
socioculturales, han constituido civilizaciones y procesos 

civilizatorios hist6ricos concretos.* Desde esta légica de andli-| 

sis, el mundo actual —aunque en transformacién acelerada des- 
de un agudo proceso de desmodernizacién— responde atin a las 

Namadas sociedades contempordneas, resultado de lo que la. 

mayor parte de los autores identifica como la pentiltima revolu- 

cién tecnolégica (mercantil-industrial), cuyo punto critico ocu- 
" rri6 en Europa entre 1650 y 1750. Cabe recordar que Gordon 

Childe llama revoluciones culturales a lo que Ribeiro designa 
como revoluciones tecnoldégicas. Al respecto, Childe observa tres 

grandes revoluciones culturales: la agricola, la urbana y la in- 

dustrial. Es importante subrayar que la calificacién cultural que 

domina en el pensamiento de Childe se refiere en los tres casos | 
alo que Ribeiro llama equipamiento tecnoldégico, entendido como 

innovaciones en el sistema productivo o en la accién humana 

sobre la naturaleza. Ribeiro considera que a la Revolucién in- 

dustrial Ja antecede una «revolucién mercantil», asentada en la 

tecnologia de 1a navegacién ocednica y de las armas de fuego, 

responsable a la postre de la ruptura con el feudalismo. En todo - 
caso, el hecho medular es que hace apenas unos cuantos afios — 

de 300 a 500— estall6 la condicién humana tecnoldégica en el 
planeta, cuando empez6 a extenderse Ja Revolucién industrial y 

mercantil de los siglos xvi y xvui. Tal estallido explica, a su vez, : 

“D, Ribeiro, op.cit, pp. 31 y ss, 
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el salto brusco del andlisis y la reflexién en este trabajo desde - 

una perspectiva relativamente general y descriptiva hacia las 

cuestiones centrales que se debaten en las sociedades de hoy, 

incluido el ultimo giro que data de hace 30 afios. 

Conviene afiadir que los términds moderne y modernidad ex- 

presan con notable precision la conciencia que esta época tiene de 

sf misma, en Ja que el mundo 0, mejor dicho, la vida social deja 

. de ser el orden creado por Dios y pasa a ser «naturaleza humana», 

con una légica propia y aut6noma que al hombre cabe controlar. El - 

hombre pasa a ser el sujeto, el céntro del mundo, la base de todo 

cono¢imiento y el punto de referencia de cuanto sucede en él. De 

alguna manera, ese Yo superlativo, unido e integrado, fue la unidad 

‘y la autoridad del sistema social, Ja socializaci6n impuesta por el 

orden de la ley contra la guerra de todos contra todos, el Sujeto que 

en los hechos fue el tinico vinculo posible entre racionalizacién 

instrumental y conciencia moral cuando la impronta tecnoldgica, 

pugnaba por iniponer Ja autonomia incontrolada de las fuerzas eco- 

némicas. Al hablar de Sujeto, figura central de la dindmica societal 

en el mundo modemo, se debe reconocer que hoy se ve igualmente 

desgarrado, sumergido en una especie de «comunidad» organizada 

a partir del consumo o el acceso a los mercados. 

En ese orden de ideas, a pesar del carécter convencional de toda 

designacién, hay que ver en el término moderno, como sugiere 

Castoriadis, mucho mds que un nombre desafortunado. Al fin y al 

cabo, {qué puede haber después de la modemidad, si la proclama- 

ci6n «nosotros somos les modernos» anula todo desarrollo ulte- 

rior? ¥ es que «un periodo que se designa como moderno sélo pue- 

de indi¢ar-que la historia ha Negado a su fin». Por ello, Touraine 

tiene raz6n cuando afirma, contra la idea de posmodemidad, que 

cuanto ocurre hoy en las sociedades es un proceso de 

desmodernizaci6n, una deconstruccién de la sociedad y, por tanto, 

de la historia. Semejante proceso deja al mundo ante la dudosa capa- 

cidad de las estrategias financieras para construir un modelo de 

convivencia entre los hombres una vez disueltas las sociedades, las 
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instituciones, las comunidades culturales y los sujetos morales. En 

este terreno no resulta facil ni recomendable pasar por alto a Marx 

cuando reflexiona sobre la verdadera rebelién que observa en las 

fuerzas productivas. Como se sabe, celebra la labor de la burguesfa 

modernizante como fuerza renovadora que no puede vivir sin revo- 

lucionar constantemente la produccién; aunque después se lena de 
pavor cuando advierte que «toda esta sociedad burguesa moderna... 

que ha hecho surgir pofentes medios de produccidén y de cambio, se 

asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infer- 

nales que ha desencadenado con sus conjuros.»> Marshall Berman 

recuerda en nuestro tiempo que 1d niodernidad nos promete aventu-’ 

ra, poder, alegrfa, crecimiento, transformacién de nosotros mismos 

y del mundo, mientras, al mismo tiempo, nos amenaza con destruir 

todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos.® 

‘Con las sociedades contemporéneas —los tiltimos 500 afios—, 
el hombre da un paso mas allé de la accién consciente humana so- 
bre la naturaleza, un paso més alld del trabajo, un paso hacia la 

conciencia de-su poder devastador en el planeta. Acaso constituye 

ja gran novedad de la modemidad. Desde Inego, la gran Revolu- 

cién industrial trafa consigo una impresionante ampliacién dé Ja - 
esperanza humana. Al respecto, un solo dato parece revelador: Jas 

sociedades se asomaban a la posibilidad de vencer la pobreza, el 

hambre, la enfermedad y la tiranfa. Importantes escritores y pensa- 

dores de todas las disciplinas, desde Morelly :y Owen hasta Saint- 

Simon, Fourier y Proudhon, observaban en Ja naciente civilizacién 

la posibilidad real de alcanzar paz, armonfa, empleo e igualdad eco-" 

némica y social. Como nunca se aparejaron la reflexién profunda 

sobre el individuo y sus derechos y un intenso proceso de creativi- , 
dad institucional, uno de cuyos logros mas promisorios fue la con- 

figuracién del Estado como instrumento politico orientado a cons- 

tituir y regular la convivencia social entre los hombres. 

* Caslos Marx y Federico Engels, Manifi del Partido Comuntsta, Ediciones en | Extsanjeras, Pe- 

Kin, 1965, pp. 36-37. 
¢M, Berman, Todo lo sélido se desvanece en el aire, Siglo x00 Editores, México, 1994, 
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Pero algo habia tras el nuevo cambio tecnolégico que no acababa 

de tranquilizar las conciencias. Ciertamente, se trataba de una victoria 
resonante del proyecto.de autonomia del hombre, pero agitaba una | 

radicalizacin del proyecto de autonomia en los campos sociales, poli- 
ticos y culturales, configurando un triunfo amenazante del pensamien- 
to positivo sobre el negativo o, si se quiere, una ruptura entre el juicio 

de valor y el andlisis, desde que «se vio cada vez mejor que los valores 
filos6ficos no guiaban la organizaci6n de la sociedad ni Ja transforma- 
ciénde lanaturaleza»” Y es que las instituciones sociales, con todo, no 

abolian la disociacién estructural que contrapone la vida privada a la 
publica, al grado de que ya en la época de las /uces la economia met- © 

cantil era la Gnica explicacién de las conductas alejadas de la morali- 
- dad fundada en él sentimiento, la piedad y los derechos del hombre. La 

idea misma de progreso se extendfa desbordada por el reino del dinero. 
Entonces, no acababa de tranquilizar las conciencias el peso del «orden 
objetivo de las cosas» (las leyes econ6micas y los mercados), resultado 

de Ja nueva libertad alcarizada por el hombre, potenciando, a su vez, 

una intencionalidad racional todavia mds aguda: la de una sociedad 

que sostiene su estructura jerdrquica en tanto explota cada-vez con 

mayor eficacia los recursos mentales y naturales.’ Como se sabe, el 

resultado de cada empresa racional més alta es siempre un mas eleva- 
do nivel de vida humana, al tiempo que produce un modelo de pensa- 

miento y de conducta no s6lo justificatorio, sino incluso absolutorio de 

los aspectos mds destructivos de la empresa racional. : 
Esta radicalizacién se agita tras la Revoluci6n industrial y ‘conmue- 

ve las conciencias ante lo que se avesina como un cerrado universo 
operacional y una «aterradora armonfa entre productividad y des- 
trucci6n»,? paralela—como dice la tradicién pragmética—a la eli-. 
minaci6n de oscuridades, ilusiones, rarezas del pensamiento nega- 

tivo 0 filoséfico abstracto, intitilmente especulativo. Son los comple- 
mentarios de la meditaci6n moderna originaria, pensamiento y raz6n, 

7 Véase H. Marcuse, op. cit, p. 144, Por su paris, Touraine, en una interesante reflexi6n, reconsidera este 
problems el final del siglo xx, op. cit, 

# 1H Marcuse, op. cit, p. 161. 
* Ibid., p. 142,



donde institucionalizacién y socializacién constituyen los mecanis- 

mos fundamentales que establecen un juego de espejos, una corres- 

pondencia entre la sociedad y el individuo. Como se ha advertido, 

las-instituciones no alcanzan a sostener del todo esta corresponden- 

cia, en la medida en que la racionalidad instrumental-y el indivi- 
dualismo moral tienden a separarse ante el peso de la autonomfa 

creciente de Jas fuerzas econémicas, tal como empezé a ocurrir, de 

un modo decisivo y quiz irreversible, desde la segunda mitad del 

siglo xx. Hoy dfa, siglo y medio més tarde, la disociaci6n es evi- 
dente y absoluta, lo cual cuestiona no sélo el modelo moderno cl4- 

sico, sino también la idea de sociedad fundada en el control de la 

racionalidad instrumental por las instituciones del Estado y 1a mo-, 
‘ralidad del cindadano. Es el proceso de desmodernizacién, cuyas 

rupturas centrales pasan por un fenédmeno triple de 
desinstitucionalizaci6n, despolitizacién y desocializacién.” 

La nueva y doble revolucién tecnolégica (mercantil e indus- 
trial) encarnada en el capitalismo origina una nueva representaci6n 

en el imaginario social; Castoriadis la reconoce como «la expan- 
sidn ilimitada del dominio racional, donde razén es el entendimiento 

que esencialmente se encarna en la cuantificacién y conduce a una 

fetichizacién del crecimiento por sf mismo»." A fin de cuentas, se 

trata del objeto fundamental (aunque oculto) de la economia: pro- 

ducir més (outputs) con menos (inputs); a partir de este principio, 

-el proceso de maximizacién pasard por encima de toda la naturale- 
za, sea fisica o humana, tradiciones y valores. El proceso actual de 

integracién planetaria de los mercados habla de ello por sf mismo. 
Entonces, se conmueven las conciencias porque la nueva revolu- 

cién tecnolégica puso en marcha una suerte de «racionalidad» que - 
constitufa ya una «trasmiutacién de la idea de raz6n», como advirtié 

més tarde la escuela de Frankfurt. La légica (la raz6n) Megaba a ser 
la l6gica de la dominaci6n 0, en palabras de Castoriadis, la l6gica 

de la produccién, Es la légica que se halla en la base de la crisis de 

* A, Toursine, op. cis, py. 27-60. 
44 ©. Castorindis, op. cit, p. 36. 
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nuestro tiempo, donde encuentra su sentido profundo Ja pregunta 
crucial de Marcuse en los sesenta: {qué puede ser més racional que 

la supresidn de la individualidad en e] ‘proceso de mecanizacidn de, 

actuaciones socialmente necesarias aunque dolorosas? Hoy diria- 
* mos: {qué puede ser més racional que la contraccién del empleo en 
corporaciones més eficaces y productivas?, zqué puede ser mas ra- 
cional que un nuevo proceso civilizatorio —aun desde las formas 

diversas del genocidio— para garantizar la continuidad de la raz6n 
y la civilizaci6n?, ghabra algo mAs racional que esto? 

Alguien exclamar4 desde aqui en defensa del «humanismo» 

(un humanismo de raigambre antitecnol6gica), como si el hom- 
bre fuera ajeno a la tecnologia: jEs el poder de la méquina! Ha- 

’ bria que responder serenamente con Marcuse: «En esencia, el 

poder de la maquina es s6lo el poder del hombre, almacenado y 
proyectado.!? 

En suma, lo que conmovié las conciencias cuando estallaron las 
revoluciones mercantil e industrial fue el car4cter racional de su 
propia destruccién o la inmensa capacidad del hombre para hacer 

de la destrucci6n una construccién. Tal es la civilizacién. Un gigan- 

te con los pies de barro, potenciado por los alcances impresionantes 

de 1a racionalidad tecnolégica de la actualidad. Pensando en ello, 

escribe Toffler lo siguiente, no obstante su condicién de investiga- 
dor y pensador apologético de la tecnologia: 

Si hoy la civilizaci6n industrial nos parece algo menos que utépica —-si parece, de 
hecho, opresiva, sombria, ecolégicamente precaria, inclinada hacia Ja guerra y psi- 
colégicamente represiva—, necesitamos saber por qué. Y s6lo podremos responder 
a esta pregunta si volvemos la mirada hacia la gigantesca cuiia que dividié la mente 
de la segunda ola (la sociedad industrial) en dos’ partes en conflicto.? 

7H, Marcuse, op. cit., p. 25. El homanismo es fuente de vida de corrlentes muy variadas, pero en cuanto 8 la 
nocién de humanismo, escribe Edgar Morin, “se forja en el sigio xix siendo retroactivamente Ilevada a su origen, 
para designar el movimiento profundo de rehabilitacién espiriwal y peomociéa moral de Ja idea de hombre que 
comienzs a afirmarse en ¢l siglo, como Io testimonia el De dignasate hominis de Pico de la Mirandola (1846)". 
También el siglo xix, coma setiala el mismo Morin, ct pensamicnto de Marx es faco de un “segundo humonismo”, 
do raigambre claramente tecnolégica, unido a) dominio de ta naturaleza, Véase Edger Morin, op. cit, pp. 77 y $8. 

? Alvin TaMter, op. cit., p. $0. 
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No pocos autotes han observado en la sociedad modema una 

tensién entre esas dos fuerzas antagénicas que deja entrever 
Toffler. Denominadas con diversas nociones, esas fuerzas se re- 

fieren al conflicto central entre autonomia individual y social y 
expansién ilimitada del «dominio racional», entre pensamiento 
negativo (hecho en la unidad de andlisis y valores) y pensamien- 

to positivo (curado de engaiios, rarezas, ilusiones y oscuridades’ 

- por el cdleulo y la obra), entre.racionalidad pretecnolégica y ra-.- 
cionalidad tetnolégica. El conflicto central ocurre, sin embar- 

_ gO, entre produccién y consumo, que son las nociones de Toffler, 
proximas a las de Dahrendorf, quien hace con ellas —provisio-' 

nes y derechos— el centro del conflicto social moderno. Daniel 
Bell habfa plantéado también cémo las normas de la produccién 

entraron en wna disociacién con las normas del consumo y las 
del sistema polftico y cultural. Al final del presente siglo, 

Touraine observa la cufia en ese desgarramiento actual, que co- 
rresponde al prefigurado ayer entre racionalidad instrumental 

individualismo moral, a cuyo paso se encuentran economias 

globalizadas y culturas fragmentadas. En Max Weber leemos 

una tensi6n entre racionalizacién y desencantamiento del mun- 

do, misma que pone de manifiesto: : 

que no hay fuerzas misteriosas incalculables que entren a jugar, sino que uno 
puede, en principio, dominar todas las cosas por medio del clculo. Esto signi-’. 
fica que el mundo se ha desencantado. Uno ya no necesita més recurrir a los 
medios m4gicos para dominar o implorar a Jos espfritus, como 1o hacfa el salva- 

je, para quien tales poderes misteriosos existian.* 

He aqui lo que conmovié y conmueve atin a las conciencias moder- ° 

nas desde su condicién radical de autoconciencia. 

4M, Weber, citade por Jorge Larratn Ibiiez, Modernidad, razén e identidad en América Latina, Editorial 
*  Andnts Bello, Santiago de Chile, 1996, p. 18. Otros litros de referencia en este pirrafo los encontrang el lector en ¢l 

apéndice con Is didliografia consultada, . 
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El mercado de beneficio . 

‘Una de las mayores consecuencias de la Revolucién industrial, que 

se compagina con la revolucién mercantil que la precede, culmina 

en Ja separacién de produccién y consumo, dos aspectos cruciales 

de la vida social, més allé del mero hecho econémico en su dimen- 

sion técnica o administrativa. Constituye el origen del desgarra- 

miento que describe nuestra experiencia de fin de siglo, a partir de 

la cual iniciar4 otro fenédmeno peculiar de Ja actualidad que hace 

que las culturas se comporten como meros instrumentos de gestion 

en el campo abierto por la competencia en los mercados. Fue una 

separaci6n claramente visible en los setenta, cuando sond como: 

voz de alarma en todas las sociedades del planeta, empezando por 

el emblemético 68, Wiltimo grito de la Ultima generacién todavia 

moderna ante la amenaza abierta a los derechos civiles, al ciudada- 

no protegido pof las instituciones y al lazo social que constituye la 

cultura como memoria colectiva. El 68 es, entre muchas interpreta- 

ciones contrapuestas, testimonio de una aspiraci6n comunitaria. 

. Enese sentido, si bien por una parte la Revolucién industrial 

creaba un sistema social prodigiosamente integrado desde una se- 

rie de valores comunes convertidos en instituciones y normas jurf- 

dicas, por otra corrofa la unidad bdsica de la sociedad y originaba, a 

partir del mercado de beneficio, una forma de vida que inclufa no 

s6lo tensién econdémica, conflicto social y una nueva méntalidad 

entre los hombres, sino también una aceleracién del trabajo y una 

expansi6n ilimitada del dominio racional sobre la naturaleza. De 

ahf en adelante, el capitalismo, antes que como interminable proce- 

so de acumulacién por la acumulacién, se presentard como trans- 

formacién implacable de las condiciones y los medios de acumula- 

cién, como revolucién perpetua de la produccién, el comercio, las 

finanzas y el consumo." Esto no quiere decir que la figura del mer- 

SC, Castorisdis, op. clt. 
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cado no haya existido en las sociedades inmediatamente preceden- 

tes a las modernas, incluso en el mundo antiguo. Basta recordar que 

fue en el mercado donde Sécrates se despidié de Atenas, o que fue- 

“zon los mescaderes que transportaban sus productos a lo largo de 

miles de kilé6metros por medio de camellos, carretas o barcos de 

quienes da cuenta la literatura universal. En 1519, los espafioles 

quedaron asombrados al encontrar en Tlatelolco a millares de 

personas dedicadas a comprar y vender‘joyas, metales precio- 

sos, sandalias, ropa, cuerdas, pieles, pavos, verduras, conejos y 

objetos diversos de cerémica. Desde 1a India, una carta de Cochin 

pone de manifiesto las penalidades de un mercader que Neg6 

con cinco naves para comprar pimienta y luego transportarla a 

Europa; sin embargo, todavia en el siglo'xv1 , la regién mediterré-" 

nea —desde Francia y Espafia hasta Turqufa— mantenfa a una po- 
blacién de 60 a 70 millones de personas, de las cuales el 90% 
vivia de los productos de 1a tierra, produciendo sélo una pequefia 

cantidad para el comercio: 60 o quizd 70% de la poblacién del 
Mediterréneo nunca entré en la economia de mercado."* 

Lag revoluciones mercantil e industrial modernas modificaron, 

pues, la relaci6n descrita por Braudel, creando, en lugar de perso- 

nas y comunidades autosuficientes, una situacién en que la inmen-— 

sa mayoria de los alimentos, bienes y servicios pasaron a destinarse 

a la venta, el trueque o el cambio, rompiendo con ello la unidad 

prevaleciente hasta entonces entre productor y consumidor. En po- 

cas palabras, el mercado de beneficio sacé al mercado tradicional . 

del circulo del intercambio o del cuadro de la distribucién, despla- 

zando Ja finalidad de la producci6n del uso al cambio, 0 a la econo- 

" mia de beneficio propiamente dicha, Karl Polanyi plantea la ruptu- 

ra como transicién desde un mercado subordinado a los objetivos | 

sociales o religioso-culturales de las sociedades primitivas hacia un 

mercado subordinado a los objetivos de las sociedades industriales 

absorbidas en el sistema del dinero. Marx se refiere a ello con la 

* FR Brande, op. cit. 

116



conocida acusacién del Manifiesto’ comunista de que la nueva so- 

ciedad no deja m4s nexo entre hombre y hombre que el desnudo 

interés 0 el inexorable pago en metalico. 

Una vez més parece oportuno retomar el asunto que plantea una 

«desviacién» de lo humano o una «deshumanizacién». Y una vez 

mAs cabe advertir que lo que estalla con la Revolucién mercantil y 

la Revolucién industrial es la condicién humana tecnoldégica, 0 sea, 

nada ajeno a lo humano, sino un nuevo estadio de la evolucién his- 

térica en términos de un salto enorme del proyecto de emancipa- 

cién y autonomfa del hombre respecto a la naturaleza (si se quiere, 

del proyecto de humanizacién del mundo). Con todo, la polémica 

subsiste, particularmente en torno a este breve lapso de tres siglos 

perdido en la inmensidad del tiempo, capaz, sinembargo, de generar el 

més grande impulso de la civilizaci6n en los dltimos 10 000 afios. 
{Qué dio origen a esa dimensién desconocida de la condicién 

humana (desconocida desde el punto de vista del dafio que inflinge 

ala naturaleza)? ;Constituye realmente una desviacién de la condi- 

cién humana tecnoldgica 0, por el contrario, es consecuencia de 
ella, uno de sus logros mas elevados? Desde luego, nunca se trata 

de una causa tinica, ni la tecnologia es 1a tinica fuerza impulsora de 

la historia. Alrededor de la Revolucién industrial, muchas corrien- 

tes de cambio convergieron para formar una gran confluencia: el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, que estimula 1a cultura y la 

economia de Europa en visperas del estallido tecnoldgico; el cre- 
cimiento de la poblacién y su impacto en la generacién de un 

movimiento hacia las ciudades; el agotamiento de los bosques 

madereros de Gran Bretaifia, que incité al uso del carbén; y, en rela- 

cién con lo anterior, la hondura de los pozos.de las minas, ante lo 

cual las viejas bombas accionadas por caballos quedaban obsoletas 

ante el perfeccionamiento de la maquina de vapor. . 

Seria largo recomponer el mosaico de influencias causales, la 

serie de variables interrelacionadas, igualmente ilimitadas en su com- 
plejidad. Lo que no admite duda es la importancia determinante de 
la separacién entre el productor y el consumidor, cuya consecuen- 
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cia insoslayable, el mercado; pas6 a dominar la realidad social con 

toda su asombrosa complejidad y secuela de valores: sistema mo- 

netario, instituciones bancarias centrales, bolsas.de valores, co- 

mercio a nivel mundial, planificadores, espiritu cuantitativo y cal- 

culador, ética contractual, dindmica del éxito, sisteia de recom- 

pensas, aparato contable, etcétera. Ciertamente la Revolucién 

jndustrial no se limité a alterar la produccién, la naturaleza y la 

cultura, sino, que modificé la personalidad de los individuos, con-- 

tibnyendo a crear un cardcter social nuevo, atraido y conformado 

por la matriz del mercado; individuos integrados y desintegrados,, 

al mismo tiempo, por las instituciones polfticas y sociales, a la vez 

sometidos a la nueva fuerza sin integracién, que es la incipiente 

«sociedad» organizada a partir del consumo. Esté sujeto, cons- 

truido desde la doble matriz del trabajador y el ciudadano, es la 

figura que hoy dia —tras la caida del industrialismo moderno—. 

se desmorona draméticamente con la desmodernizacién acele- 

rada del mundo occidental. * ot 
zDesviacién antihumana, inhumana o realizaci6n radical de la 

condicién humana tecnolégica en la que es, de hecho, la primera 

gran revolucién tecnolégica de cardcter planetario? Vista desde el 

proyecto humano de emancipacién, conquista y dominio de la na-, 

turaleza, la Revolucién industrial y la emergencia de las sociedades’ 

modernas constituyen una de las mds acabadas manifestaciones del 

progreso tecnolégico, cuya racionalidad responde a los objetivos 

del trabajo. De este modo, lejos de toda suerte de antirrealizacién, 

la sociedad moderna pone de manifiesto una conquista radical en 

términos de elevacién de Ja calidad de la vida humana, calidad de 

"vida en ascenso aun al precio que se paga con un desenfrenado 

dafio a la biosfera de la Tierra. Por consiguiente, cabe trazar una 

Inea de continuidad entre el hombre modernd y el de las civiliza- 

ciones precedentes, el de la agricola o aun el llamado hombre pri- 

mitivo; pues, el hombre moderno no representa una desviaci6n de 

lo humano supuestamente arménico con Ja naturaleza. Al fin y al 

cabo, ni antes de Ja Revoluci6n industrial ni luego con las socieda- 
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des modernas, ni aun después de ellas, es posible hablar délhommbre 

sin confirmar una elevacién constante de la calidad de su vida hu- 

_ Mana a costa de un deterioro del ambiente; tampoco es posible re- 
ferirse a ello sin reconocer una contradicciOn fundamental que no 
conoce solucién, a menos que renuncie a su condicién determinada 

por el trabajo, a su racionalidad tecnolégica y a su proyecto de vida 
al margen de los.imperativos del medio natural. a 

De lo anterior se infiere que con las sociedades modernas lacon- 
dicién humana se manifiesta —bajo nuevas circunstacias— de una 

manera radical, a lo cual: contribuye decisivamente la ruptura entre 

produccién y consumo que da origen al mercado y a una expansién 

ilimitada del dominio racional encarnado en la cuantificacién y Ja 
fetichizacién del crecimiento. Asi, antes de dirigir la mirada hacia: 

un supuesto giro antihumano o inhumano, lo que cabe asumir es Ja 

decepcién que comporta el hecho humano una vez que con las so- 
ciedades modernas se presenta en toda Ja radicalidad que ensefia el 

‘ Progreso, desde Prot4goras hasta hoy dia. 

Revolucién gemela 0 el conflicto social moderno 

La sociedad moderna es la sociedad autoconsciente, la sociedad 

humana por excelencia, configurada desde una aceleraci6n del tra- 
bajo, la raz6n productiva, la libertad y la autonomfa social y natu- 

ral. Es la sociedad consciente de la potencia humana creativa y 

destructiva, la sociedad del mago que ha hecho surgir los.m&s po- 

tentes medios de produccién, y teme no ser capaz de dominar las 

fuerzas que ha desencadenado con: sus conjuros; asimismo, es la 

sociedad consciente de que las revoluciones son, como dice 
Dahrendorf, momentos melancélicos de la historia, donde el breve 

grito de esperanza con que inician acaba generalmente sumido en 
la desilusién. De todo ello fue enteramente consciente la sociedad 

1g



moderna desde sus inicios, tanto que la emergencia de la Revolu- 

cién industrial como revolucién social (1650) se ve culminada con 

Ja revolucién politica, que es la Revolucién francesa (1789). Esta 
es la época critica, —-segiin la Yama Castoriadis—, moderna por 

antonomasia, cuando surge el discurso ilustrado y se consolidan las 

ideas de ciencia, progreso y razén, la edad de Kant, Hegel y Comte. 
Separado el productor del consumidor (la revolucién econé- 

- mica), pudo preverse el problema del acceso de la gente a las | 
provisiones en el mercado (la revolucién politica), un fenémeno 

oportunamente sefialado por Marx y Engels en el Manifiesto de 
1848. Dahrendorf Hama a esta liga revolucidén gemela de la bur- 

gues{a, subrayando junto al crecimiento econémico la emergen- 
cia de los ciudadanos y el anhelo de igualdad social. Asi qué se 
trata no s6lo de razén en el sentido de una expansién del domi- 

nio racional (fetichizaci6n del crecimiento econémico = provi- 

siones), sino también del pensamiento de una época, como lo 

expone Marx cuando describe al proietatiado como clase cons- 

ciente de que (ante el mercado) el meollo del conflicto radica en’ 

las oportunidades vitales o su desigual distribucién. Més allé 
del concepto de «clase para s{ misma» cabe hablar, pues, de so- 

ciedad para sf misma cuando, con el fin de aprovechar las nue- 

vas oportunidades que brindan la tecnologia y la divisién del 

trabajo, busca un camino para llegar a un tiempo a la sociedad 

civil y a la economfa de mercado. Se busca un camino para sos- 

tener esa unién forzada por la voluntad polftica, por medio de la 

cual, si bien emerge el mercado de beneficio, lo hace « como fuer- 
za domesticada por la figura del contrato; es un pacto social ‘de- ’ 

’ liberado en funcién de la cualidad especifica del conflicto social 
moderno entre provisiones y titularidades. De aquf surgeri la 

Revolucién francesa, una revolucién de titularidades contra el 

privilegio y la privacién, y la Revoluci6n industrial, cuya figura 

central se agota pronto como revolucién de provisiones. De en- 
tonces para acd, la historia de la sociedad moderna es la historia: 

de este conflicto, donde la ruptura entre productor y consumidor 
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haré del mercado una fuerza cada vez mas diffcil de frenar, aun 

por medio del contrato social que funda la democracia. 
; Suele afirmarse que las sociedades fundadas en la pesca y la Caza o 

en el trabajo agricola —primitivas las primeras, civilizadas las segun- 

” das—constituyen modelos humanos arménicos con la naturaleza. Tam- 

bién se afirma que las sociedades modemas (primero capitalistas co- 
merciales y lnego capitalistas industriales) representan modelos en 

pugna con la naturaleza. En rigor, no existen argumentos validos para 
sostener la armonfa del trabajo humano (caza, pesca, agricultura, co- 

mercio e industria) con la naturaleza, pues se trata, de principio a fin, 

de una acci6n consciente humana de transformacié6n o reforma del medio 

con fines de emancipacién, autonomia y libertad, Pueden discutirse los 
- tmatices o los grados de Ja conciencia o de la razén instrumental en- 

juego, mas no el hecho medular que significa arrancar al medio lo 

necesario para construir las condiciones que hacen la vida humana, 

quitar a Ja biosfera lo necesario para construir la tecnosfera, Para de- 
mostrar y comprender lo anterior basta dirigir la reflexién hacia las 

fuentes de energia, que constituyen el requisito previo de cualquier 

civilizacién, actual o remota. En este caso, el hecho de que ciertas co- 

munidades obtenfan su energia de la potencia muscular, del sol, del 

viento y del agua, induce a pensar en una «armonia» del hombre de las 
sociedades antiguas con la naturaleza. Sin embargo, como ponen de 

manifiesto los estudios de Braudel, aun asf bosques enteros eran ge- 
neralmente talados con-el fin de tener lefia para preparar los ali- 
mentos -—fueran éstos de la pesca o de la caza— y para calentarse. 

También los molinos de agua y de viento rechinaban en los cam- 

pos, pero los animales arrastraban el arado de tal manera que, durante 

la €poca de la Revoluci6n francesa, Europa obtenfa energfa de unos 14 
millones de caballos y 24 millones de bueyes (se habla de un continen- 

te poblado aproximadamente por 60 millones de personas). No parece 
ocioso pensar cuanto costarfa actualmente a la naturaleza, en términos 

de fuentes renovables de energfa (rfos, viento, animales y personas), 
sostener la vida humana de 6 000 millones de personas, aun sin haber 

pasado por Ia Revoluci6n industrial. 
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Debe quedar claro que no por tratarse de yna «economia natu- 

ral» (en Ja que la distribucién funciona como intercambio en socie-_ 
dades autosuficientes), el trabajo deja de ser una accién: 

transformadora y reformadora agresiva contra elmedio. Loes siem- 
pre, si bien el impacto’en las sociedades remotas no era visible como 
el deterioro que se tornard evidente en las sociedades en que la dis- 
tribucién funciona con arreglo al beneficio. El fondo del asunto es _ 

el mercado, sea que se obtenga o no beneficio de él, se.base o no 
en el dinero o en Ia permuta, o que los precios sigan ‘la ley de la 

oferta ‘y 1a demanda 0 que estén determinados por el Estado. Es 
siempre el mercado como cuadro de distribucién de las sociedades 

humanas —primitivas, civilizadas o industriales—, entendido como . 

“ mevtanismo mas 0 menos subordinado a los-objetivos (sociales, cul- 

turales y politicos) de éstas. Se trata de una herramienta que funcio- 
na junto a otros instrumentos del cuerpo social, a su medida en 

términos de estructuras de poder, posicién de las personas, relacio- 
nes personales, vinculos familiares y sentimientos de amor y amis- 

tad, desde donde se determinan Ja distribucién o las titularidades | 
que rigen el acceso de los individuos a las provisiones. ‘ 

Revolucién gemela de la burguesia Ilamé Ralp Dahrendorf a la 

ciudadanta concebida como un conjunto de titularidades (politi- 

cas) destinado a romper el circulo del privilegio y Ja privacién en- 

carnada en la oferta de provisiones (econdémicas). De esta manera, 

Ja Revolucidn industrial fue una subversién de provisiones (la gran 
fuerza moderma de las provisiones), mientras que la Revolucién 

francesa, en el lado opuesto, constituye una rebelién de titularidades, 
la revolucién (politica) «gemela» de la revolucién (econémica) in- 

dustrial. Por ello, el pasado idflico muere’con la Revolucién indus- 

trial y la Revolucién francesa: «Todo lo sélido se desvanece en el 

aire... Todas las relaciones congeladas, fijas, se ven barridas».” Se 
han roto las relaciones humanas estables desde las fronteras del 
status (la posicién por el nacimiento, el parentesco y Ia lealtad feu-- 

”'C. Marx y F, Engels, Manifiesto del Partido Comunista, op. cit., pp. 36-37, 
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dal 0 tribal); a partir de entonces, el acceso a las provisiones empe- 

zaréa hacerse negociable, de acuerdo con una nueva sociedad entre 
cuyas tecnologias destacar4 el contrato. Al respecto, cabe hablar 

de dos mecanismos: el ‘status en las sociedades premodernas y el 
contrato en las wiodernas. Dos herramientas para solucionar‘el con- — 
flicto social que implica todo cuadro de distribucién en cual- 
quier sociedad humana, sea que las titularidades se encuentren 

en la casta o se hagan negociables por medio de los sufragios, en 

las tribunas o en las calles, cuando-los actores son privados y — 

coordinan sus actividades mediante él mercado para conseguir 

sus provisiones 0 beneficios. 

Aun la sociedad de ciudadanos, la sociedad civil en el sentido 
plerio del término, constituye un producto consolidado de Ja civili- 

zacién antes que de Ja naturaleza. Mas todavia, las sociedades son . 
instrumentos o herramientas de supervivencia desde que las perso- 

nas, diferentes o desiguales entre sf, deben crear instituciones co- 

mwunes para sobrevivir y progresar en comun. Por este camino van 
las reflexiones de Hobbes, Locke, Hume y Rousseau, retomadas a 
finales del siglo -xx cuando a la tecnologfa de acumulacién capita- 

lista industrial sucede el capitalismo financiero, poniendo en riesgo 
el futuro del hombre y las sociedades en 1a aldea global. 

Como herramienta, la figura del contrato social representa un 

orden social deliberado en sociedades complejas, en las que la divi- 

si6n del trabajo coordina tareas y la estratificacién social subordina 
unos a otros. De aqui los fenémenos y los conceptos de hegemonfa 

y poder, los cuales aluden a capacidades y posibilidades humanas 
para determinar la conducta de otros, generalmente con base en 

instrumentos de organizaci6n y de gestién social, habida cuenta el 

imperativo de gobernabilidad de las sociedades ante la produccién 

* social. De aqu{ deriva también la clase, en el sentido que le da Marx, 
como conflicto politico abierto basado en Ja posicién social en pos 
de una igualitaria distribucién de titularidades y provisiones. Se 

trata de una lucha de clases organizada y consciente de sf misma, 
cuyo origen radica en las estructuras de poder que en la sociedad 
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moderna han dejado de tener Ja cualidad absoluta de relaciones con- ° 

geladas y fijas, propias de las sociedades premodernas. 

'. Asi, la sociedad modema es Ja sociedad autoconsciente por exce- 
lencia, un estadio superior de Ja condicién humana tecnoldgica, en el 

que la ‘titularidad ciudadana Ja asime un individuo equipado con un 

conjunto de derechos y obligaciones que forman la definicién operativa 
de Ja ciudadania en su dimensién social. En adelante, ja clase (el 

ciudadano equipado, ‘obligado y.protegido por instituciones, or- 
ganizaciones y partidos) ser4 el motor o la fuerza conductora 

del conflicto social entre provisiones y derechos, entre econo- 
mia y politica, entre produccién y distribucién, mercado y Estado. 
Este conflicto se mantiene vivo, aun en las condiciones de 

desmodernizacién radical que experimentan hoy dfa casi todas las © 
sociedades y culturas del planeta, porque estas condiciones han 
puesto en juego la continuidad del hombre como ser social. 

Razén y progreso. Progreso de la raz6n 

La suprema definicién del hombre como animal racional, lejos de 

ser un canto a una espiritualidad opuesta a su condicién practica o 

tecnoldgica, subraya que, aunque su existencia animal a secas se la. 

debe a Ja naturaleza, como animal humano vive no en un estado de 

simbiosis con ella, sino condenado al desarrollo de necesidades 

culturales que sélo se pueden satisfacer con una accién deliberada, 
técnica y calculada. De ello habla la ratio, la raz6n que en el origen 

etimoldégico del verbo reor significa accién de calcular o contar, 

luego se difundira como la facultad de juzgar correctamente. Hoy 

dia, ambos significados contintian presentes tras cierto culto a Ja 

raz6n en su doble enfoque: cuantitativo como en el racionalismo 
econémico, en términos de crecimiento absoluto, y de discernimiento 
ante una situacién concreta. En el fondo se trata siempre de calcu- 
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- lar utilidades, produccién, ‘riesgos y consecuencias. A ello alude 

Marx cuando advierte la diferencia entre la mejor abeja y el peor 

arquitecto: este tiltimo —dice— tiene prefigurado en su cerebro los 

resultados del trabajo aun antes de emprenderlo. De modo que el 
- término animal racional se refiere a la criatura cuya vida, al ser 

producto de la naturaleza, tiene en la raz6n uno de sus instrumentos 

fundamentales, consciente de que, en tanto vida humana, no deriva 

de una simbiosis con el resto del mundo natural. 

De lo anterior se infiere que existe una liga estrecha tras las 

distinciones especfficas entre pensamiento abstracto y trabajo, 

entre la facultad (por ejemplo: espiritual) de calcular (en su am- 

plio sentido) y Jas acciones pr4cticas y técnicas. La historia de 
-la filosoffa, como la de las civilizaciones, ofrece testimonios que 

permiten corroborar lo anterior en 1a tradicién del pensamiento 

posterior al mito, el racionalismo propiamente tal y el culto al 

- cdleulo matematico, y las civilizaciones que miuestran, junto al pre- 

dominio de lo técnico, una adoracién de la raz6n y las aptitudes " 

para el pensamiento abstracto subordinado al cdlculo. Hoy mis- 

mo, la llamada era de la informatica, fundada en las 

computadoras, reperesenta la era del cAlculo por encima de todo. 

En el mito de las sociedades primitivas no se halla una distin-. 

ci6n entre naturaleza y cultura (o convencidén); mds bien, la natura- 

- lezay la historia reproducen una y otra vez el momento fundacional 

del mundo, fundacién que escapa al hombre, atribuida, como se 

sabe, a los dioses. Por ello, dificilmente se hablarfa de raz6n como 

se ha descrito aqui, unida a la consistencia humana consciente 

de su diferencia con la naturaleza. Después del mito, una forma de 

- pensamiento que no es todavia el logos griego, encontrar en los 

Namados mitos-de soberanfa un relato que va més alld del origen o 

fundacién del mundo. Son los mitos de victoria —caracteristicos 

de las civilizaciones antiguas como las de Egipto, Mesopotamia y 

- Micenas; y también de América Central, que perduraron hasta la 

" llegada de los espaiioles—, donde se rompe la identidad con Ja na- 

turaleza y el papel de protecci6n de los dioses para dar paso al rey, 
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dios y hombre al mismo tiempo, armado de poder y de'saber."* Los - 

mitos de soberania seguirfn mezclando lo natural y lo social, lo 

fisico y lo politico; pero del rey dependerdn la buena marcha de los 

asuntos econdémicos, politicos y militares, la sucesién regular de las 

estaciones, la abundancia de las cosechas, etcétera. De modo que’ 

nna falla en Ja prevision llega a significar practicamente un desor- 

den de consecuencias imprevisibles, sobre todo en un sistema en el 

que el-poder y el saber introdujeron no s6lo una escala-de perfec- 

cién, sino también un principio de legitimacién de la organizacién 

social, la jerarqufa y la dominacién. En Babilonia, por ejemplo, los 

escribas encargados de observar a los astros anotaban los detdllés 

de la vida econémica, contabilizando las mudanzas celestes y) Jas 

terrestres. : 

Los babil6nicos anotaban en sus tablillas las posiciones sucesivas de los astros, 

sus apariciones y desapariciones, de modo que podian predecir con bastante exac- ° 

titud cudndo iba a producirse un eclipse, 2 incluso mediante formulas aritmeticas 

podfan establecer en qué momento del afio aparecerfa o desapareceria un astro 

determinado.” , 

Se trata de de los albores de la ratio, la facultad de calcular que 

toma pronto el sentido de prevenir o advertir de antemano tanto las 

consecuencias de las acciones de Ja naturaleza como las de los hom- 

bres en el trabajo y la organizacién social y politica. La ratio se 

entiende como pensamiento operativo en conexiGn dialéctica con 

ja acci6n prdctica y técnica. 

En este sentido, Prometeo encadenado, de Esquilo, es la trage- 

. dia cl4sica que con mayor claridad pone de manifiesto los alcances 

de la raz6n -y el progreso entre-los griégos, a tal grado que se difi- 

culta encontrar otro personaje de la literatura capaz de trasmitir mejor 

que élla grandeza y perspectiva abierta por la empresa que liber6 al 

hombre de la ignorancia y el miedo originales para levarlo hasta la 

+ Véase una amplia reflexion en Antonio Campillo, Adids al Progreso, Una meditacién sobre la historia, 

Editorial Anagrama, Barcelona, Espaha, 1985. 
# Ibid, p. 48. 
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’ civilizacién. Curiosamente, la palabra griega Prometeo significa 
«Previsor», hecho que Esquilo parece destacar al principio de su 

obra, cuando el favorito de Zeus se burla del Titin encadenado por 
"Jo inapropiado de su nombre: «Los dioses no deberfan Iamarte Pre- - 
visor —Prometeo—, pues lo que ti necesitas es justamente alguien 

. que sea previsor». 
Si Esquilo escribié su Prometeo conciente del significado de la 

palabra,.la tragedia describe en realidad.una revolucién técnica de 
enormes consecuencias para la humanidad: al hacer del espiritu 

- de Previsién —Prometeo— una persona viva, un dios, ha descrito 

el curso y el destino del progreso y la razén desde Hesiodo y 

Protdgoras hasta la crisis que hoy dia vuelve los ojos al reclamo de 
Zeus: los dioses no deberfan dlamarte Previsor, pues lo que necesi- 

. tas es justamente alguien que lo sea. También la Antigona de Séfocles 

" celebra este sentido de la razén y el progreso cuando el coro habla 

del «hombre que, Ileno de proyectos en todas las cosas, nunca im- 

_previsor, espera el futuro». , . . 
La raz6n constituye, pues, la referencia de Ja criatura humana 

consciente de su condicién distinta y ajena al mundo natural, el 
instramento de su emancipacién ante ella, su tinica defensa como 

” pensamiento positivo capaz de asegurarle una realizacién en la cul- 

tura y la civilizaci6n. En este sentido, los griegos fueron ms lejos: 
‘introdujeron una separacién radical entre lo natural y lo humano 

_ como esferas aut6nomas. Lo primero se sustenta solo, de manera 

_ que no es preciso fundar ni renovar, como en el pensamiento miti- 

co; lo segundo es instaurado por el hombre y se puede modificar, 
_ mejorar o perfeccionar en funcién de, 0 justificado por, aquello que 

_ lo beneficia. Se trata del universo racional humano en tanto facul- 
tad para prevenir, para advertit las consecuencias de sus acciones 

en la naturaleza y en la sociedad, asf como facultad para modificar, 
.. perfeccionando, tanto su conducta, sus c6digos de comportamiento 

como las instituciones que son sus m4ximas creaciones 

civilizacionales. En todos los casos, la raz6n es c4lculo y adverten- 

‘cia, parte del trabajo prictico, de las operaciones técnicas. Pero a 
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partir del pensamiento griego es progreso continuo, por lo que se le 

ha otorgado un cardcter precursor 0 iniciador del pensamiento mo-~ 

derno. Tampoco és otro el sentido de la modernidad, concebida como . 

reciperacién, del mundo antiguo. -en términos de actualizacién, cu- 

“yos orfgenes quedan de manifiesto, con toda precision, en Ja idea 

del Renacimiento. 

Ahora bien, desde el punto de vista de.la acci6n humana cuya 

funcién es proteger al hombre en.y de la naturaleza, armado con 
otra «naturaleza» (desde la cultura o Ja civilizacién), la raz6n tiene 

desde el principio una vocaci6n positivista de acuerdo con la cual 
ha privilegiado, y lo hace hasta hoy, la eficacia dela accién. De esta 

manera —como sostiene Castoriadis—, la razon és «el fundamento 

- autosuficiénte de la actividad humana». Como el ser humano es 

un hombre de empresas (es lo que representan las civilizaciones, la 
cultura'y el conjunto de obras en que se ve plasmada Ia historia), a 

la raz6n se le debe toda clase de respetos. Al fin y al cabo, se halla 
en Ja base de cualquier proyecto humano, tras el terreno del perfec- 
cionamiento de la técnica, donde constituye la esencia del animal 

racional, la criatura que sabe de antemano cémo es la materia con 

la que trabaja, cudles son sus posibilidades, c6mo, cudndo y por 
dénde puede acometerla y con qué resultados. No es otro el com- 

portamiento de] técnico, el operador que calcula consecuencias y 

efectos de su trabajo sobre Ja materia. 
Si bien se habla de pensamiento abstracto, no se trata del pensa- 

miento especulativo. El trabajo de célculo —dice Kolakowski— 
pone en juego en todo momento un criterio de inteligibilidad secre- 
to, que consiste, por partida doble, en considerar la vida cotidiana 
como la realidad definitiva y en cotejar las cosmovisiones y doctri- 
nas metafisicas con esta realidad. Es el criterio del rendimiento ttil, 

que corresponde al «abandono definitivo de la infancia, es decir, de 
todas las instituciones que quitan al individuo su responsabilidad 

°C, Castociadis, op. off., p. 15. 
21%. Kolakowski, Tratedo sobre fa mortalidad de fa razon, Monte Avita Editores, Caracas, Venezusla, 1969, 

Pp. 253 ys. 
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(auténoma) al hacerse cargo de sus decisiones»,”! sean éstas Dios, 

el Destino o 1a Providencia. Frente a Dios —que quita al hombre lo 
mejor que tiene y lo més dificil de sobrellevar—, la raz6n le devuelve - 

su responsabilidad incondicional por sf mismo. Esto es la historia: 
su propia historia como proceso, hechia con base en Ja voluntad y la . 
vocacién calculadoras, constituye la adultez definitiva del hombre 

y, por lo mismo, el momento en que la historia alcanza su fin, 

que es humanizar la naturaleza por medio del trabajo 

’ Por finde la historia Hegel entiende que el espfritu humano ha ter- 

minado de evolucionar de los estadios en los cuales vivia inmerso en lo 
mitico y esclavizado a la naturaleza a los estadios altos en que su inte- 
ligencia se ensefiorea de todo, qued4ndole para el futuro sélo Ja tarea 

- de ordenar mejor Jas estructuras ‘econémicas, politicas-y sociales, y 

continuar avanzando sin amarras atévicas en las ciencias y demas do- 
-minios del espfritu.2 Se trata de una tesis fundamental recogida por 

Francis Fukuyama a fines de 1989, retomada por él en 1992, acerca de 
que la democracia liberal podfa constituir, segtin sus palabras, «el pun- 

* to final de la evolucién ideolégica de Ja humanidad» y que, como tal, 
marcaria «el fin de la historia». Descartes habia escrito en el siglo xv 

que nada puede agregarse a Ja luz de la raz6n que de algtin modo no la 
oscurezca, Seré el principio que endiosar4 el siglo xvm, Hamado Por 

eso justamente el Siglo de las Luces. 
En este sentido, la condicién humana tecnolégica, condicién hu- 

mana racional segiin el punto de vista de la accién eficaz, sdlo acepta 

" afirmaciones comprobadas o comprobables, lo plenamente verifi- 

cable, lo susceptible de ser traducido al lenguaje de las ciencias 
empiricas, y rechaza, en cambio, los términos ambiguos y oscuros; 

0, como éscribe Marcuse, busca eliminar «ilusiones y rarezas...pre- - - 

guntas sin respuestas, fantasmas y espectros».” Vale la pena recor- 
’ dar que, no obstante el recelo de la raz6n ante el pensamiento espe- 
culativo, la fe moderna en el poder del hombre y Ja raz6n dio origen 

22. W. F. Hegel, Fenomenologta del espiritn, op. cit. 
% Francis Pukuyama, El fin de la historia y el ditimo hombre, Editorial Planeta Mexicana, México, 1992. 
+H. Marcuse, op. cit, p. 200, 
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a ideologias diversas —-o metarrelatos, como’les llama Lyotard— 

que, constituidas como discursos de legitimacién de las ciencias y 

Jas acciones del hombre, recurrirén a una funci6n narrativa tan in- 

trincada y oscura como la dialéctica del espiritu, la hermenéutica _ 

“del sentido o la emancipacién del sujeto razonante o trabajador.” 
Considerado el hombre como animal racional en defensa propia 

(ante la naturaleza), orientado hacia 1a realizacién de su proyecto hu- 
rhano (ajeno alla), sigue el racionalismo como programa. Esto quiere 

decir que Ja realizacién de sus valores equivale a Ja realizaci6n de la 
autonomia del hombre, o que la realidad humaria se vea mejorada, para 
lo cual cuenta con el trabajo y el concurso de Ja ciencia y de la técnica. 

Hay de por medio entonces un empefio valorativo que Heva a privile- 
giar el pehsamiento positivo, una opcidn ehtre otras dentro del juego 

intemo de las civilizaciones. Un ejemplo de ello es una civilizacién 

cuyo valor supremo —segtin Kolakowski— fuese la comunicacién 

mistica con la divinidad, en cuyo caso no habria motivo para admitir 

una définicién de conocimiento que aludiera a Jas exigencias de 

verificabilidad y sentido commin planteadas por el pensamiento positi- 
vo. Puestos de este modo, los principios del racionalismo positivista 

tendrfan que ser considerados consecuencia o resultado de una civili- 
zacién determinada, donde la seducci6n de la técnica y Ja eficacia ha 

legado a un desinterés absoluto por la verdad de Jo real; sin embargo, 

el problema es ms complejo, porque los valores de Ja comunicacién 

mafstica con la realidad formaron parte de cierto estadio de la humani- 

dad, mientras que la historia del hombre, concebida como la historia de 

-su proyecto de emancipacién respecto a la naturaleza, revela una afir- 
macién creciente y paulatina de los valores del pensamiento positivo, 

tras un proceso lento.y penoso, algunas de cuyas rafces se pueden ras- 

. trear desde la Grecia clésica hasta los tiempos modemos y la realidad 

desmodernizada de nuestros dfas. De este modo, se trata no de unos 

valores determinados por una determinada civilizaci6n, sino de 

Ja condicién humana tecnolégica que, desde el orden general de la 

3 JF Lyotard, op. cit 
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civilizacién (como segunda «naturaleza»), impone el dominio 

de la razén donde impera, paulatinamente a su vez, el criterio 

: del rendimiento Util. 

Interesa subrayar aqui que el imperio racionalista encuentra su 
punto de partida en la condicién humana tecnoldgica, definida como 

universo o existencia «fuera de lo comin y ajena por completo a 
los mecanismos autocompensadores de 1a naturaleza».?* De mane- 

_ Tague el hombre no vive realmente en simbiosis con ella, ni trabaja 

en combinacién con las demds especies, sino empefiado en cons- 

truir un mundo para sf, donde la satisfacci6n de sus necesidades 

humanas obliga a una destruccién sistemética (racional) del equili- 

brio natural del mundo orgénico. Visto este empefio desde nuestros 
dias, la nueva civilizacién en marcha pone de manifiesto de un modo 

radical la afirmacién anterior, toda vez que con el nuevo orden tec~ 
nolégico se llega a reemplazar incluso el viejo universo ontoldgico 

descrito por Heidegger. Ese mundo de reflexiones y pensamiento 

que al hombre de hoy l¢ interesa cada vez menos, preocupado (como 

vive) del hacer antes que del pensar, constituyendo un nuevo modo 

de mirar Ja realidad, que hace innecesaria toda intuicién del ser en 

* cuanto tal.” 
Desde esta perspectiva, la actitud racionalista corresponde a una 

toma de conciencia del hombre sobre su situacién en el planeta. Asf 

las cosas, la edad moderna es la edad de la raz6n por definicién. Por 

ello, como se ver4 més adelante,-la posmodernidad fundada en Ja 

. informética y la computadora —la més sofisticada y veloz herra- 

mienta para calcular de todos los tiempos~— puede ser entendida 

como realizacién de los principios modernos més radicales del ani- 

mal tecnolégico. Al fin y al cabo, la computadora, que ha pasado a 

regir incuestionablemente la vida entera del hombre, sus socieda- 

des y su relacién con el medio, representa hoy dfa una victoria ab- 

soluta del animal racional. 

*L. Kolakowskt, op, ct, p. 307. 
 Mantn Heidegger, citado por Armando Roa, op. cit., p. 53. 
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Entre Ja naturaleza y la historia 

Aunaue se puede rastrear la presencia del hombre hacia tiempos 

remotos, desde luego més allé de los uiltimos 10 000 afios, la cate- ; 

goria de hombre quizé debe quedar reservada para designar a la 

criatura que perfila la diferencia fundamental entre su mundo espe- 

cffico y la naturaleza de la cual procede. Es el hombre propiamente 

como tal, no la criatura que se idéntifica de manera absoluta con la 

naturaleza, el animal a secas, cuya armonia con el medio queda 

asegurada por aquello que ensombrece, ‘oculta 0 rebaja su condi- 

cién humana: la tiranfa de los instintos, que no lo deja actuar como 

un animal-racional y libre, que esto tiltimo-es finalmente el hombre: 

naturaleza dominada, su puerta de entrada en la historia. 

Dos ideas centrales han prevalecido en tomo a la condicién hu- 

mana; una, desde el sujeto, como tinico fundamento de toda ciencia 

ry de toda moral, de todo conocimiento y de toda accién; y Ja otra, 

desde la historia, también como punto de partida de toda reflexi6n 

moral, econémica y politica. Ambas se pusieron de manifiesto cla- 

ramente en la edad moderna; la primera en los albores del Renaci- 

miento hasta la Ilustraci6n, y la segunda a partir de entonces hasta 

nuestros dias. Esto no quiere decir mds que lo siguiente: dos con- 

ceptos clave, pero no especificos, de Ja modernidad, visto que ma~ 

nifestaciones de ellas se pueden hallar igualmente en diversas for- 

mas del pensamiento premodemno, en el que la condicién humana 

se caracteriza por una identidad absoluta con la naturaleza. La tesis 

del sujeto no niega la historia, més bien la subordina a Ja naturale- 

_za. De ello resulta que la condicién humana es la condici6n natural 

del hombre que emerge a la historia gracias a un proceso de madu- 

racién, en el curso del cual pone fin a aquellas dominaciones instin- 

tivas que Je impiden actuar como un animal racional (de orden natu- 

ral). En este esquema, la raz6n y Ja libertad son condiciones que 

el hombre tiene desde el comienzo de 1a historia, pues las posee 

por naturaleza, a partir de lo cual se van poniendo de manifiesto 
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a través del movimiento histérico, precisamente, como natura+ 

’ les y universales, 
. De lo anterior se deriva una primera idea de progreso, entendido 

_ como proceso de madiuracién del sujeto. Se trata del hombre que 
madura y se hace adulto, el que piensa y actiia por sf mismo, un 

progreso de la razén y de la libertad que permite establecer una 
escala evolutiva entre las sociedades y las edades histéricas, hasta 

legitimar la dominacién de unos sobre otros (en nombre de Ja Li- - 

bertad y la Raz6n) para crecer y madurar. La historia es aqui un 

. progreso lineal que va de la i ignorancia al saber, de la infancia a la 

madurez. De esta manera, la idea de progreso permite articular, 
mediar, matizar o modular la universalidad natural de la condicién 
humana con sus variaciones histéricas-y culturales. Dicho con otras 

palabras, es el paso del sometimiento de las facultades inferiores, 

’ sensitivas o sensuales a las superiores, intelectivas 0 intelectuales. 

Las primeras tiranizan la voluntad del hombre, mientras que las 
- segunidas io hacen duefio de sus actos. El progreso, pues, seria el 

irresistible avance de las «luces»; como lo definié Kant al referirse 

a la luz pura de la raz6n, «el abandono por parte del hombre de la 

” inmadurez culpable», o el pensamiento en continuo progreso, como 
lo describen Adorno y Horkheimer en pleno siglo xx.” Es el 
iluminismo para liberar al mundo del animismo; el hombre es 

hombre a partir de sus condiciones naturales universales, y des- 

de aqui conoce el mundo, porque constituye un manantial de luz 

sobre las cosas. 

___ La otra perspectiva piensa la condici6n humana desde Ja histo- 

ria, ya no desde la identidad absoluta de todos los hombres (de la 

raz6n de origen natural) sino a partir de una diferencia absoluta 

entre los hombres, donde la sociedad y el Estado dejan de estar 

concebidos con un modelo natural para ser pensados con categorias 

_ colectivas, como nacién, cultura y clase social. Se trata no de un 

3 Véase Aritonio Campillo, op. cit, p. 20. 
2” NL. Horkheimer y T. W. Adomo, Dialéctica del Huminismo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, Argen- 

tina, 1969. 
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Gnico modelo de racionalidad y libertad —una identidad natural 

que iguala alos hombres desde una raz6n de orden natural—, sino 

de diversas maneras de practicar el conocimiento, distintos mo- 

‘dos de entender y practicar la moral y la politica, entendido el hom- 

bre'como diferencia desde la historia. : 

zQué es el hombre al fin de cuentas: sujeto natural que se pone 

de manifiesto en Ja historia, sin que ésta altere para nada su condi- 

cién natural originaria?, gsujeto histérico de.origen natural, pero 

irreductible a la naturaleza?, zarmomia con la naturaleza o diferen- 

cia absoluta con ella? Sin duda, éstos son planteamientos extremos, 

polarizaciones radicales en torno al sujeto y a Ja historia en térmi- 

nos absolutos. Desde luego, nada nuevo en el pensamiento 

antropolégico, aunque en los tiempos modemos se hayan puesto de 

manifiesto como dos tiempos consecutivos que buscan reconciliar 

Ja identidad (en todo momento histérico, los hombres se enfrentan 

alos mismos problemas y acuden siempre a las mismas respuestas) 

y la diferencia (los hombres se erffrentan a fos mismos problemas, 

pero acuden a respuestas distintas); una reconciliacién desde el su- 

jeto natural o desde ja historia. En ambos casos media la idea de 

progreso, sea como escala o jerarquia vertical, que resulta de apli- 

car un mismo patrén universal e intemporal a las diversas culturas 

(modelo natural), sea como escala o jerarqufa a partir de un movi- 

miento hacia adelante, hacia una universalidad no dada sino que se 

elabora en la historia, donde el iiltimo eslab6n constituye el criterio 

de superioridad. 

En tal esquema, el progreso combina la sucesién de las diferen- 

cias con la repeticién de la identidad: los hombres se enfrentan a 

‘los mismos problemas (identidad), pero adoptan respuesta dife- 

rentes (historia), cada vez mejores, hasta el punto en que un dfa los 

problemas se pueden llegar a resolver definitivamente (progreso). 

- Progreso es asf lo que resulta de combinar la sucesién de las dife- 

rencias con la repeticién de la identidad, sea que el progreso se 

postule desde un a priori (como algo naturalmente dado) o desde 

un a posteriori (como resultado de la dindmica hist6rica). En suma, 
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progreso lineal de raigambre natural, universal (Kant) y/o progreso 

dialéctico de raigambre histérica, diferencial (Hegel). . 

Ahora bien, con o sin la categoria de progreso (que resulta 

especfficamente moderna), lo cierto es que la cendicién humana se 

" articula desde’la naturaleza y Ja historia como: -dominacién y libera- 

cién. El hombre es el sujeto (natural) que «toma» conciencia (his- 

toria) de su propia condicién especifica y se dispone a ejercerla 

como accién sabre el medio a fin de construir una «segunda natura- . 

leza», apta para su condicién humana especifica. Se trata de una 

- dominacién de la naturaleza en nombre de la libertad. En este sentido, 

1a dominacién (incluso la de los hombres mismos, véase conquista 

y colonizacién) no tiene més objetivo que liberar, hacer avanzar al 

fionibre (a Jos pueblos), hacerlo. crecer o miadurar. En la sociedad 

moderna, esto es el progreso, como libertad y como poder. 

Con todo, la crisis de nuestro tiempo no es Ja crisis de la moder- 

nidad a partir de una crisis de la idea de progreso, sino la crisis de la 
condicién humana natural-histérica, cuya realizacién como tal pasa ° 

- por un distanciamiento de su matriz originaria natural hacia una 

consolidacién de la plenitud humana en Ja historia, Ja cultura o la 

_civilizacién. De ello hablan el progreso preponderamente social y 

_.el carécter biolégicamente recesivo de la plenitud humana. Es una 

crisis milenaria, no secular, si bien en los tiempos modernos co- 

mienza la etapa que con miayor velocidad, evidencia y profundidad 

_ ha puesto en evidencia la contradiccién que-implica la plenitud hu- 

mana en términos de dominacién y libertad, o como expansién del 

«dominio racional» sobre el planeta. Se trata de ver tras la plenitud 

‘ humana una legitimacién del dominio en nombre de la razén y la 

. libertad, para lo cual la categorfa moderna de progreso lleg6 como 

_ anillo al dedo a la hora de la gran Revolucién industrial del siglo 

xvi. Se trata de un refuerzo ideolégico que, al cabo de los aiios, 

. permite localizar e identificar la rafz de la crisis milenaria, si bien 

. procesada hasta aquf como una crisis secular que sélo toca a los 

tiempos modemos. Autores como Antonio Campillo, entre otros, 

observan con gran lucidez cémo el paso de una concepcién lineal 
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del progreso a una concepcién dialéctica del mismo (el transito de 

Kant a Hegel) se puede entender como intento por salvar la contra- 

_diceién que combina la promesa de liberacién con Ja exigencia de 

dominacién; un intento por convertir el punto débil de la condicién 

’ humana en el punto fuerte, o por hacer de la posibilidad del fracaso 

una garantia de triunfo: un camino de avance hacia la plenitud hu- 

mana, no a pesar de sus contradicciones con la naturaleza, sino gra- 

cias a ellas. He aqui que la categoria de progreso, tanto en Kant 

como en Hegel, desempefia un.papel central en las contradicciones, 

sea para vivirlas de forma dramatica con el primero o para superar- 

las dialécticamente con el segundo. 
Vivimos una crisis no de la idea de progreso, sino del progreso. 

Por ello, se debe‘distinguir que se trata no de una‘crisis sdlo de la 

modernidad; sino también del proyecto humano de rescate del hom- 

bre de 1a servidumbre que le impone 1a naturaleza. Es una crisis de 

la plenitud humana tal como aparece expuesta én la tesis que ad- 

vierte una evoluci6n cada vez més social, histérica 0 civilizacional 

y una tendencia recesiva de lo bioldégico o natural. Esto tiltimo cons- 

tituye un gran triunfo de la plenitud humana, mientras que la crisis 

revela su precio incuestionable. La crisis de la sociedad y del pen- 

samiento modernos pone de manifiesto la cuestién de fondo que 

anida en la condicién humana. Y lo hace tanto a nivel de los he- 

chos de civilizacién y cultura, al expanderse la innovacién y la 

produccién, como a nivel del pensamiento segiin el cual la historia 

de la humanidad es universal, continua, tinica y ascendente, como 

la historia de un solo hombre en constante crecimiento y madura- 

cién, dirigida a la plenitud humana. 

En este sentido, la modernidad representa la época de mayor 

conciencia del hombre respecto de s{ mismo; en ella, la categoria 

de progreso sintetiza como ninguna otra la plenitud humana. Asi, 

no es que la modemidad no haya visto el problema; al contrario: la 

conciencia a la cual se hace referencia es la de una época que asu- 

me la contradiccién universal con la naturaleza. Y lo hace desde la 

categoria de progreso, con la cual no s6lo pone nombre a la univer- 
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- *galidad, sino también hace positivo lo negativo, convirtiendo la 

amenaza en una garantia de victoria. Hoy dfa, a finales del siglo 

xx, la plenitud humana muestra la realizacién de la universali- 

- dad de la especie: el planeta est cubierto por la civilizaci6n, es 

’ el hombre como resultado pleno-de la historia y la cultura ha- 

biendo hecho recesivas su condici6n biolégica y la naturaleza. 

Tluminismo. Pensamiento en continue progreso 

* Max Horkheimer y Theodor W. Adormo escriben:'«El Tluminismo, ° 

en el sentido de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido 

_ Siempre el objetivo de quitar el miedo a los hombres y convertirlos 

en amos». Sin embargo, hoy dia, la Tierra, aunque enteramente 

- ihaminada, resplandece bajo el signo de una triunfal desventura que 

subyace a la mezcla de racionalidad y realidad social, o ala mezcla 

.de naturaleza y dominio de ella. Al fin y al cabo, la experiencia de 

nuestro fin de siglo pone de manifiesto que la dominacién de todo 

lo que es natural (desde el sujeto duefio de sf) est4 concluyendo en 

’ ciego dominio. En lineas anteriores se decfa «garantfa de victoria»; 

en efecto, una triunfal desventura. Se hablaba también de plenitud 

humana o de-sujeto racional universal, ante-el cual el mundo se 

hace visible porque él es un manantial de luz, porque é1 Jo ilumina 

con su mirada. En Ja plenitud humana, esa‘luz es la razén como 

facultad de calcular o de dar respuesta cuantitativa a las cuestiones 

planteadas por 1a relacién entre las cosas; a tal grado que la misma 

" herencia platénica y artist6telica de la metaffsica llegaré a repre- 

sentar, ante el racionalismo iluminista, a las antiguas fuerzas de los 

demonios miticos, verdaderas supersticiones consideradas como 

verdades universales. De acuerdo con el Huminismo, lo que no se 

® Véase M. Horkheimes y T. W. Adomo, Dialéctica del Huminismo, op. cit., p. 15. 
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adapta al criterio del cAlculo y de la utilidad resulta sospechoso a 

los ojos de la razon. 

Se ha dicho que en la base del mito, el hombre se identifica de 

un modo absoluto con la naturaleza; se trata de una subsuncién 

de la criatura humana eri ella, donde el hombre caréce de actividad 

propia, ll4mese vocacién de emancipacién, dominio o conciencia 

de su condicién especifica humana. De ahf el fenémeno de proyec- 

tar lo subjetivo en forma de imdgenes reflejas —espfritus y demo- 
nios— de los hombres que se dejaban asustar por la naturaleza.*! 

Otra cosa es la raz6n iluminada —puente dé transito hacia la 
raz6n positiva de la modernidad o antecedente de ella—, cuyo ma- 

nifiesto por partida doble radica en vencer la supersticién y conver- 
‘tirse en amo de la naturaleza desencantada. En 1d razén iluminista, 

se trata del conocimiento de la naturaleza a fin de utilizarla para 
alcanzar su dominio absoluto, de modo que est4 en juego no tanto 

Ja verdad como la operacién, el procedimiento eficaz. Al decir de 

Bacon: «Ni discursos plausibles, edificantes, dignos o Ilenos de efec- 

to, 0 supuestos argumentos evidentes, sino el empefio y el trabajo... 

para un mejor equipamiento y ayuda en la vida». Es un juego en el 

que el «en sf» de la naturaleza se convierte en «para él» conforme 

el hombre conoce Jas cosas porque puede hacerlas. El humano tec- 

nolégico de Bacon es radical: no debe cesar —no cesa-~—~- de mol- 

dear la naturaleza a su imagen, de reducir lo natural, incluido todo 

lo natural que hay en él. : 

Identificando el mundo matematizado con la verdad —escriben 

Adorno y Horkheimer—, el Iluminismo cree impedir el retorno del 

mito; con todo, no logra zafarse de la mitologia. De hecho -—insis- 

ten, ef Iluminismo nunca ha sabido liberarse de ella, pues al iden- 

tificar el pensamiento con las matematicas, emancipa a éstas y las 

-eleva hasta otorgarles un cardcter absoluto. A ello se refiere Husserl 

cuando advierte: «En Ja matematizacién de Ja naturaleza cumplida 

por Galileo, la naturaleza misma resulta, bajo la gufa de la nueva 

2 Wid, p19. 
NIbid,, p17. 
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matemiatica, idealizada. Se convierte —en términos modernos— 

en una multiplicidad matematica».* 
. El pensamiento desecha la exigencia clasica de pensar el pensa- / 

miento —lo distrae del imperativo de guiar la praxis— y se con- 
vierte en instrumento, en cosa, a partir de que queda nivelddo con lo 
que existe de hecho. Posteriormente, en plena sociedad industrial, el 

* mundo inteligible constituiré un charlataneo absurdo. Entonces la ta- 
rea suprema:de la filosofia seré curar al pensamiento y al lenguaje - 

depurdndolo de oscuridades, ilusiones, rarezas y enigmas insolubles, 
quitando la trascendencia del centro de sus preocupaciones. Hoy dia 

—al final del siglo xx, en el apogeo del libre mercado—, los 

. juegos del pensamiento y del lenguaje obedecen radicalmente al 
privilegio de la optimizacién de las actuaciones: la pertinencia-no 

es ya la verdadera, ni la justa, ni la bella, sino la eficiente; de este 

modo, una «jugada» técnica es «buena» cuando funciona mejor y/o 

. cuando gasta menos que otra.™ Es la entrada del mundo en la era 

del cAiculo por excelencia, la plena edad de la raz6n. 

Cabe volver a preguntar: zdesvio de la condicién humana tecno- 
légica 0, como todo parece indicar, confirmacién de su desarrollo 

- social y cultural en el orden civilizado? Lo seguro y probable es 

" que todavia hoy nos orientemos a creer que Ja victoria del pensa- 
miento positivo representa una derrota del hombre, a pesar de la 

_ evidencia que constituye la plenitud humana extendida por el pla- 

neta a lomos de las computadoras y de un operacionalismo radical 
incesante, {No es esto lo humano por excelencia?, jla conciencia 

feliz en la que, libre al fin y sin mediaciones conceptuales, el pen- 
samiento mateméatico auspicia la inmediata identificacién entre ra- 

z6n y hecho, la cosa-y su funci6n, verdad e imagen digitalizada?, 
~ yno son éstas las identificaciones centrales de un operacionalismo 

_ que habla en nombre de la condicién especfficamente humana en la 
_ plenitud de su desarrollo como animal racional? Vale la pena recor- 

dar aquf las reflexiones de Sartori acerca de] Homo videns y la pri- 

Ibid, p. 40. 
* J, F Lyotard, op. cit, p. 83. 
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macia de lo visible sobre lo inteligible.> Pues bien: gdesviacién de 

‘lo humano o consumacién de la plenitud humana tecnolégica desde 

el continuo progreso como redefinicién permamente de lo huma- 

no? Acaso sucede hoy —como en la era moderma critica— una 
redefinici6n tal que incluye el pensamiento y todas las formas del 

discurso, a partir de una sustitucién de la palabra y los conceptos 
por las im4genes. Hasta donde es posible anticipar, se trata del im- 

perativo dela velocidad en el c4lculo, introducido por una nueva 

dimensién de la condicién humana tecnolégica en nuestro tiempo, 

cuyo impacto mayor se deja sentir en la operacionalidad de los com- 
portamientos, en funcién, desde luego, de la plenitud humana que 

representan los intercambios en el mercado, zNo ha cambiado, por 
ejemplo, la categorfa de calidad literaria subordinada a los niveles 

de venta? . 
Nos asomamos al pensamiento automatico y binario que se de- 

sarrolla casi por cuenta propia, compitiendo con la computadora 
que registra y representa los movimieritos del mundo reducidos a 
los del mercado, todo en términos de ntimeros y célculo, como un 

collar de unos y ceros conforme un sistema de encendido y apaga- 
do. No parece un triunfo de la racionalidad objetiva, sino que es un 

triunfo de ésta, la sumisi6n —previsible— de la raz6n a los datos 

inmediatos, alo que es de hecho, abandonando el pensamiento con- 

ceptual, cuya matriz radica en la negacién de lo inmediato. Es la 

plenitud humana, pues constituye el camino mis corto (eficacia) 
para lograr dominacién y emancipaci6n; terreno donde el espfritu 
se transforma en aparato de dominio, orientado a tareas administra- 

tivas y organizativas ligadas estrechamente a la toma de posesién 

del hombre en la naturaleza y en la sociedad. No-se trata del pensa- | 
miento como facultad de representaci6n conceptual, pero es 

9G. Sastort, op. cit, 
3+ E] dfa de hoy Ia prensa mundial informa de] discurso del presidente de Estados Unidos, William Clinton, 

anto la Organizacién Mundial de Comercio, donde propane que dicha organizacién adopte, de cara al proximo 
siglo, decisiénes con mayor rapidez, de modo que e] comercio so adapte a los ritmos de la economia y a Ja veloz 
evolucién tecnolégica: «Tenemos que desarroliar un sistema de comercio global que sea tan rdpido como el merca- 
do», Véase diario Reforma, México, 19 de mayo de 1998. Las curalvas aon del autor. 
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igualmente pensamiento que permite al hombre un distanciamiento 

- zelativo del medio natural para tenerlo enfrente, en posicién ade- 

- cuada para someterlo y dominarlo, Hay entonces una variable de 

_ pensamiento —segiin las tecnologias—, aunque no una variable 

’ de la condicién humana. Al fin y al cabo, sin dominio eficaz de 

- 1a naturaleza no existe la condicién humana. Como dice Sartori, la 

tesis de fondo es que el video estd transformando al Homo sapiens, 

_ producto de Ja cultura escrita, en Homo videns, para el cuallapala- . 

bra y el concepto estén destronados por la imagen en la pantalla; 

sin embargo, cabe advertir que —al revés de lo que afirma Sartori— 

esta evidente transformacién no altera la «naturaleza» del hombre 

como animal tenolégico, toda vez que la consolida y confirma tras 

la preponderancia de lo operacionial y visible sobre lo especulativo 

e inteligible. Digamos que en la linea que va del pensamiento nega- 

' tivo al positivo, pasando por la estacién intermedia iluminista, cual- 

quiera puéde constatar la suspensién del concepto. Esta suspensién 

responde, por una parte, a la convocatoria del progreso y, por otra, 

al llamado de la cultura o del proyecto humano de construcci6n de 

‘ una «naturaleza aparte» en términos de eficacia. 

Es importante advertir que no me motiva un affn apologético 

-del Iluminismo o del pensamiento positivo, menos de 1a racionali- 

dad tecnolégica de la cual se ocupa especialmente este libro, ni 

tampoco de Ja condicién humana tecnolégica. E] objeto de estas 

" refléxiones s6lo busca demostrar que esta tiltima, consciente de su 

tarea en el planeta, constituye la base de Ja construccién de las civi- 

lizaciones y, en consecuencia, el fundamento de una destruccién 

calculada —racional—de 1a naturaleza. De aqui el afan de mostrar 

el desarrollo del pensamiento subordinado de un modo radical a la 

tarea humana por excelencia —reducir lo natural— frente a cuyos 

_ imperativos ni Ja ratio a secas, ni.la supremacfa del pensamiento 

iluminista y luego el positivismo moderno, ni Ja actual arremetida 

funcional posmoderna, son ajenas a ella. Al ‘contrario, constituyen 

en su conjunto y desarrollo Ja plenitud humana al cabo de los uilti- 

mos 10 000 afios. Asf, la historia no registra una renuncia absoluta 
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-al pensamiento, sino al pensamiento negativo para generar, en cam- 

bio, pensamiento reificado (matematicas, m4quinas, organizacion | 

y administracién). ;Qué otra cosa se podia esperar de una.criatura 

que funda su esencia y su existencia como un ser aparte de la natu- 

’ yaleza? No debé olvidarse que Ja condena natural consiste en el 

dominio de la naturaleza; més atin, sin dominio, la condicién hu- 

mana seria pura especulacién. Tampoco se olvida el hombre de si 

mismo, de su realizaci6n como tal, pues jamés cree que est4 en- . 

‘juego someter a la naturaleza sdlo en el pensamiento, sino ser su 

amo en la prdctica, donde radica verdaderamente su superioridad 

como animal racional. 

La condicién humana en crisis 

El mundo del hombre es hoy dia un universo desencantado. Ayer 

fue el orden de la esperanza, inaugurado desde la conciencia de ser 

algo aparte de la naturaleza, aunque obteniendo de ella sus materias 

primas fundamentales. Por tanto, puede afirmarse que el hombre es 

hombre desde esa diferencia, a partir de lo cual se abren paso el 

imperativo de construir una «segunda naturaleza» y la raz6n en tér- 

minos de operaci6n eficaz para lograrlo. 

Lo Hamo orden de la esperanza porque promete liberar la nece- 

sidad natural; promete casi la eternidad, con base en el dominio de 

las limitaciones del tiempo y del espacio. La cultura y la filosofia 

daran a la esperanza —6 000 afios més tarde, en plena modemi- 

dad— el nombre de progreso. El pensamiento mismo, ya dominado 

por la ratio, alcanzar4 los umbrales del Iluminismo, del pensamien- 

to en continuo progreso, subordinado o al servicio del empefio del 

hombre de ser amo de la naturaleza en la practica. Desde esta légi- 

ca de andlisis, nada se puede criticar al hombre por haber desatado 

la fuerza de su creatividad y ponerla en juego en la construccién de 
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las civilizaciones, todas fundadas eri su irrenunciable condicién que 

le dicta, hacer un mundo aparte. Asif, el orden de la esperanza (0 de 

_ la felicidad encarnada en la civilizacién) corresponde alos impera- 

 tivos del progreso, de la producci6n en ascenso en aras de mejorar 
las condiciones de la vida humana, cvyos patrones son tales y va- 
riables en la medida que constituyen construcciones artificiales 
(obras, en el lenguaje de la cultura). Entonces, se debe advertir que, 

- segtin el orden de la esperanza, se trata no tanto de Ja destrucci6n de 
‘Ja naturaleza como de la construccién de la cultura, no tanto del 

* deterioro del ambiente (0 de la vida natural) sino del mejora- 

miento dé la vida humana, cuya medida est4 dada por las méqui- 
nas, los aparatos, los instrumentos 0 los simples artefactos que ha- 

* ven el entorno del hombre’en 1a vida cotidiania. Tampoco se puede 
. quejar el individuo de nuestro tiempo si atendemos a la eficacia 

de la accién humana para construir la Ultima civilizacién que 
emerge hoy dia ante nuestros ojos. Es la plenitud humana en acto, 

" si'bien otra cosa es el costo, aquel que, como se intenta hacer ver, 

ha estado desde un principio en el presupuesto de Ja condicién hu- 
mana, aunque el dafio haya parecido minimo al principio, por el 

niimero de habitantes en el globo y las condiciones del trabajo sin Ja 
_ fuerza expansiva que lo caracterizaré después con el industrialismo. 

‘Lo que se debe subrayar es la condicién humana como accién 
consciente sobre el medio, afaén de conquista de Ja naturaleza, ra- 

z6n y expansién del dominio racional, progreso material y pensa- 

" miento en continuo progreso. Al cabo de los tltimos 10 000 afios 

debe subrayarse también la condici6n humana como crecimiento 
ilimitado en todos los érdenes, crecimiento econdmico por encima 

’ de todo, aunque frente a esto ultimo se erija hoy la idea de desarro- ~ 

llo, como tarea complementaria —distributiva— de la tarea central 

. de produccién incesante para el mercado. 
__ Enese orden de ideas crecié la esperanza junto a una ampliacién 

fant4stica de la potencialidad del trabajo y de las nuevas herramientas 

* que Ilevaron a creer que podrian vencerse la pobreza, el hambre y 

_ la enfermedad. A ello contribuyeron los economistas clasicos y los 
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fil6sofos ingleses y franceses del siglo xvm, sin descartar a los ale- 

manes Hegel, Marx y Engels en el x1x, todos los cuales vieronenla_ . 

.haciente civilizacién industrial la paz, el pleno empleo, la igualdad . 

de riqueza y/o de oportunidades, el fin de los privilegios, todo al 

alcance de Ja mano. 
Por lo anterior, 1a modemidad fue la gran conciencia del hombre 

. como criatura en funcién de Ja cultura y la civilizacién, la gran 

conciencia en la primera edad de la raz6n y la expansi6n del domi- 
nio racional. Desde aquf, es la tiltima conciencia del hombre ante 

su propia destrucci6n, al punto de que la arremetida de los derechos 
" iviles a fines de los sesenta se puede considerar la tltima voz de 

alarma cuando la plenitud de Ja vida humana incluy6 la novedad 
‘ de un mecanismo cibernético, no sélo expansivo y réforzador del 
mercado y el consumo, sino también un parteaguas en cuanto a la 

velocidad con que pasarfa a elevar, multiplicar y sofisticar las nece- 

sidades, las exigencias y los niveles de la vida humana. 
A propésito del mercado se ha difundido asimismo una especie 

de «deshumanizacién» de los lazos interpersonales. Es claro que 
esta potente edificacién humana no dejé més nexo entre hombre y 

hombre que el desnudo interés, el inexorable pago en metélico,”” 

relaciones personales, vinculos familiares, amor, amistad, lazos de 

vecindad y de comunidad, todo tefiido por el luc8ro comercial. Pero 

es esto un mundo ajeno al proyecto de la raz6n y de la expansién 

- del dominio racional que define a la condicién humana?, jno repre- 
senta, mds bien, un peldafio mds, una consecuencia previsible del 

desarrollo progresivo de Ja raz6n y del pensamiento en continuo 

progreso?, de qué deshumanizacidn se habla, pues? Quizé sélo de 
-una pérdida de determinados contenidos humanos, ciertas varia- ° 

bles propias de una época y de su reemplazo por otros contenidos, 

otras variables igualmente humanas que, aunque dotadas de valo- 
res diferentes, son afines en y por todo al dominio de la razén, la 

conquista de la naturaleza y Ja construccién de un orden aparte de ella. 

C, Mars y P. Engels, Manifiesto del Partido Comunista, op, cit. 

144



Ahora bien, las ideas centrales que se propagaron por el mundo 

después del estallido industrial, sobre todo después de la Revolu- 

cién francesa, fueron las mismas en todas las sociedades y culturas 

del planeta donde la produccién se separé del consumo, disociando 

dos universos que se debian mantener polfticamente ligados ‘si lo 

que estaba en juego era un esquemia de sociedad. El mercado, en las 
* condiciones abiertas por el industrialismo, dejaba de estar subordi- 

. nado a los objetivos socioculturales de las sociedades y pasaba a 

_ desempefiar, en cambio, un papel determinante en los nuevos obje- 

tivos de la sociedad industrial, cada vez mds independiente de la 

historia de las sociedades, sus contenidos nacionales particulares, 

su estructura politica y su cultura nacional. De hecho, durante la 

primera etapa de la modernidad, aun antes del desarrollo expansivo 

de la sociedad industrial, racionalidad instrumental e individualis- 

_ no Moral ’se mantenfan unidos gracias al Estado nacional republi- 

’ cano y a tna concepcién del hombre como ciudadano sometido a 

‘leyes que no sélo protegian sus libertades, sino que t: también organi- 

zaban el interés colectivo. Esto quiere decir que en el seno de la 

sociedad de produccién convivia con ella —pugnando desde el 

’ animal racional tecnolégico— el germen de una derivacién hacia la 

sociedad de mercado, \a cual a Ja postre acabaria por romper el 

‘modelo cl4sico de sociedad fundado en la unién de racionalidad 

instrumental e identidades culturales, industrializacién y nacién, la’ 

uni6n de una raz6n cada vez mds instrumental, y el universo simb6- 

” lico'de las culturas. 
Entre las ideas centrales que se propagaron desde la sociedad de 

mercado, importa destacar el concepto de que lo humano superior 

se distingue por su tarea sobre la naturaleza: Recuérdese a Marx 

cuando dice que el primer acto por el cual Jos hombres se distin- 

guen de los animales no es porque aquellos piensan, sifo porque se 

_ ponen a producir sus medios de subsistencia; Ja liberacién de las 

fuerzas productivas es la liberacién del hombre, idea que, si bien se 
remonta hasta el Génesis, con la Revolucién industrial alcanz6 el 

cardcter de un programa mediante el cual la naturaleza pasaba a ser 
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claramente objeto de una explotacién implacable. Resulta intere- 
sante advertir que el pensamiento marxista clisico —si bien opues- 

_ to al espiritu del capitalismo— no escap6 a esta visién del mundo, 
donde la naturaleza estaba allf para ser explotada. Marx como Engels 
hablan de «guerra del hombre contra la naturaleza», Hevando el 
humanismo tecnolégico de Descartes y Bacon al punto extremo de 

un rechazo radical no s6élo de la naturaleza, sino también de la 

animalidad del ser humano.** . Lo 
Otra idea fundamental, estrechamente ligada con Ja anterior, fue 

todavia mds lejos: extendié el pensamiento de Darwin sobre la evo- 
lucién y la ciega actuacién de Ia selecci6n natural al campo social.” 

A partir de aqui el industrialismo no sélo constitufa una fase supe- 
rior de la-evolucién de las culturas, sino que, en el interior de las . - 

sociedades, las personas mas ricas y poderosas, las més aptas y 
meritorias, lo eran en virtud del principio de seleccién natural. Tam- 

bién Marx compartié la idea de que el industrialismo representaba 
ja forma més avarizada de la sociedad, un estadio superior (superior , 

en el sentido humano; més atin, humano occidental) hacia ei cual 

avanzarian inevitablementetodas las sociedades. 

Una tercera idea enlaz6 naturaleza y evoluci6n: el principio del 

progreso entendido como visién de que la sociedad humana (la his- 

toria) se mueve irreversiblemente hacia una vida «mejor» para el 

hombre.” Por cierto, la idea de progreso tuvo precedentes notables 
antes de la era moderna y el industrialismo. Uno es la visién griega 
clasica y otro la cristiana. En los tiempos modernos aparece como 

combinatoria de la perspectiva universalista de los cristianos con Ja 
perspectiva politica de los griegos. Este progreso universal afecta a 

todos los pueblos y a todas las épocas de la historia. Se abre paso 

entonces el progreso como la gran justificaci6n moral de la expan- 

41 Véase C. Marx, Elements fundamentales para la critica de ta economia politica, Madrid, Sigh x00, 1976. 
2 Una sugerente reflexi6n al respecte se lee en Guy Sorman, E! mundo es mi tribu, Editorial Andrés Bello, 

Santiago do Chile, 1998. Esia obra, junto con recuperar e! viaje de Darwin a Tierra del Fuego, pone de manifiesto 
cémo los fueguinos fueron exterminados, eperdiendo asf ta lucha por ta vide». . 

Hoy sabemos que amejor» alude al grado de dominio y conquista de la neturaleza, no necesariamente igado 
con Ja idea de bicnestar 0 igualdad social y politica de los individuos, 
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sién del «dominio racional» o Ja plenitud de lo humano. Desde aqui 

se legitimard la invasién de territorios, la colonizacién y el imperia- 

lismo, en términos de actualizacién de sociedades atrasadas, socie- 
dades enémigas del progreso, empefiadas en seguir siendo niiios, 

sociedades en resistencia al irresistible avance de las Inces. Pero el 
. progreso legitimé no sélo la conquista de civilizaciones menos avan- 

zadas, sino ademés la explotacién y degradacién de 1a naturaleza, 

la doble explotacién del hombre y el medio. 
Llegado este punto, conviene subrayar la inmensa conquista que 

. encarnan los tiempos modernos. Ella representa la mas grande rea- 
 lizacién humana de todos los tiempos y el inicio de una civilizacién 

y una cultura en proceso de articulacién planetaria. Es el momento 

- cumbre de la separacién-del hombre respecto a la necesidad natu- 

ral; por tanto, es la cuna del humanismo més radical, el que procede 

de Ja radicalidad de la economia politica, para la cual el trabajo 

" constituye la riqueza genérica del hombre. De este modo, a punto 

de cerrar nuestro siglo, el problema que ahora sigué ala plenitud de 
la tarea emancipadora es el de su destino. Esto es asf porque, al 
haber atravesado por esos dos momentos reconocidos de su historia 

interna (naturalista e historicista, de destruccién y construccién, una 

de resonancia kantiana, Ja otra hegeliana y una iiltima derivaci6n 
revolucionaria en Marx), nuestra experiencia compartida desde la 

segunda mitad del siglo xx parece haber alcanzado un punto donde 

’.. el dominio universal sobre Ja naturaleza se retuerce contra el hom- 

bre emancipado y contra el trabajo como categorfa que capta el ser 

de la existencia humana, esto es, contra la moral de la productivi- 

’ dad en los tiempos que corren. 
En ese orden de ideas, aqui no se plantea la crisis de la moderni- 

dad o sélo de ella, como generalmente se ha visto en los ultimos 
afios; mAs que eso, al ser los tiempos modernos y el industrialismo 

las més altas cumbres de la libertad del hombre por Ja raz6n y la 

_ expansi6n del dominio racional, se ha puesto en juego mucho més 

que una crisis de la ultima gran civilizacién occidental extendida a 

todo el planeta. Se trata de la condicién humana tecnoldgica en 
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crisis 0, como dice Baudrillard, de la crisis de esa gigantesca elabo- 

racién que alucina en términos racionales el destino del hombre a la 
_transformacién del mundo. Es a crisis del hombre reflejado por ese 
espejo operacional, donde no ha dejado de pensarse como algo que 

“_ se debe producir, transformar, intercambiar y hacer surgir como va- 

lor. A ésta, que es la crisis del Animal laborans, del animal tecnol6- 

gico, del Homo faber y del ahora Homo videns se dedicarén las 

- reflexiones que siguen, desde el origen de su fase definitiva en la _ 
segunda mitad-del siglo xix hasta Ja primera del xx. 

Del ciudadano al consumidor 

Entre los fenémenos més importantes, a Ja larga contradictorios, 

que traen consigo las sociedades modernas y el industrialismo no 
se pueden omitir dos: la emergencia del, individuo tras las formas 

del trabajador y el ciudadano, y su proceso de personalizacion tras 
la figura del consumidor desenfrenado (el mero «actor social», como 

prefiere Touraine). De lo primero da cuenta la apoteosis de Jos de- 

rechos de] hombre entre los siglos xv y xvi en Inglaterra, Francia 

y Alemania, desde cuya perspectiva se desarrolla lo que Dahrendorf 

ha llamado «revolucién gemela» en alusién a la gran revolucién 

politica que culmina en la sociedad civil, 0 la sociedad de ciudada- 

nos en el sentido pleno del término. Dahrendorf retoma una tradi- 

cién que comienza con Locke (Tratado sobre el gobierno civil) y 

continda David Hume, inspiraci6én a su vez de Adan Ferguson a la ° 

hora de su Historia de la sociedad civil. El contexto esta constitui- 
do por sociedades que ofrecen, por partida doble, tanto crecimiento 

econdmico como oportunidades y derechds bdsicos para todos. Es 
el principio de la reptiblica y del contrato social. Mas tarde surgiré 

la sintesis bajo la categorfa de desarrollo, enlazando en un solo haz 
crecimiento econémico y participacién social. 
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Evidentemente, opera de manera determinante y fecunda la rup- 

tura entre produccién y consumo; en pocas palabras: la emergencia 

del mercado de beneficio aunade a un nuevo cuadro de distribucién 

a partir del cual, de conformidad con Ja indole contractual de- las 

relaciones sociales, surge la necesidad de regular el acceso de la 

gente a las provisiones en el mercado. Pieza fundamental de esta 

nueva visién —en el apogeo dei principio de produccién— fue Ja 

idea de soberania popular, el proyecto de construir una comunidad - 

de ciudadanos libres y racionales sobre las ruinas de Jos antiguos 

_ Tegimenes que seguian sometidos ala tradicién 0 1a ley divina. Re- 

cuérdese que Dietzgen Megar4 a proclamar que «el trabajo es el 

Mesfas del mundo moderno. En su mejoramiento reside la ri- 

-queza, que ahora puede apoftar lo que hasta el presente no con- 

siguié ningtin redentor».*! No fue otra cosa lo que observé Marx a 

mediados del xix cuando examiné el papel revolucionario de la bur- 

guesia en el terreno politico, con base justamente en la revolucién 

econémica planteada por el cambio tecnolégico del industrialismo 

_ y las nuevas relaciones capitalistas de produccién. 

De lo segundo —el proceso de personalizacién del individuo— 

da cuenta la apoteosis del consumo, es decir, la expansién ilimitada 

de las ofertas del mercado ante un individuo vulnerable en sus de- 

rechos pero urgido de adquisiciones, cuya desembocadura hacia 

: finales del xx haré del ciudadano original un consumidor irrefrena- 

ble. Es la apoteosis del crecimiento econémico, hijo legftimo del 

- progreso, el incremento de bienes y servicios, de su calidad y diver- 

sidad, en aras de un «mejoramiento» continuo de Ja vida humana a 

lomos de una nueva e impresionante revolucién tecnolégica. Son 

” fuerzas econémicas libres, finalmente, de las ataduras que las man: — 

tenfan unidas o subordinadas a una concepcién politica de Ja socie- 

dad, libres del paradigma de| ciudadano una vez desaparecida toda 

huella de individualismo moral; asi, el campo queda abierto, como 

J, Dietegen citado por Jean Baudritiard, £7 espejo de ta produccidn, Editorial edie, Barcelona, Espafta, 

1993, p. 34, Edicion original en franegs, 1973, 
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dice Lafargue, a «esa locura del amor al trabajo que se apodera de 

todos donde reina la civilizaci6n capitalista».” 

En el fondo, la apoteosis de los derechos del ciudadano y la del 

consumo son las dos caras de una misma moneda: el espejo de la 
produccién, mis atin si se observa, tras su liga estrecha, al partido 
de las titularidades y al partido de las provisiones, perfectamente 
ilustrables con las figuras de Marx y Tocqueville. El primero 

- casi profetizando una-revolucién politica irrefrenable en térmi- 
nos de derechos, y el segundo impresionado con América (Esta- 

dos Unidos) aunque dudando de la democracia ante el reto de 
alcanzar 1a riqueza de provisiones; al fin que, sin el pacto social 

de la repiiblica, las provisiones por si mismas condenan ala de- 
mocracia a una especulacién ret6rica: . 

El desarrollo ulterior de la sociedad moderna en Estados 
Unidos parece poner de manifiesto que acaso Adam Smith se 

equivocé al esperar mds de lo que debfa del «progreso de la 

opulencia>», mientras que Marx quiz4 se equivocaba otro tanto 

al esperar ms de la revolucién de las titularidades. Ente ambos, 
Tocqueville es quien mds se ha acercado a lo que ha sido una 

«victoria» resonante de] crecimiento econémico, la cara tinica 
del paradigma del trabajo o la produccién tras la oferta ilimitada de 

los mercados y la conversién del ciudadano moderno en el con- 

sumidor insaciable de nuestro tiempo. En este contexto, no fal- 

tan fundamentos para considerar que Ja obra de Marx respecto 
al principio de produccién constituye, bajo una forma 

' secularizada, una auténtica santificacién del trabajo como acti- 
vidad racional productora de valor; una santificacién porque la 
idea de la produccién y del trabajo en Marx remite continua- 

mente a la ética cristiana, a la ascesis intramundana del esfuerzo 

y la superacién, donde Max Weber localiza precisamente el 
germen radical del espfritu capitalista.” 

4 Ibid, 
Una reflexion a fondo en esta materia aporta Jean Baudtitlane, op. cit, p.33 
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Algunos autores distinguen varias etapas en el desarrollo del in- 
dividualismo modemo, desde la configuracién del ciudadano en la 

sociedad politica hasta la persona en la sociedad de consumo; el 

primero como resultado de la integraci6n social por ja ley y la edu- 
caci6n, a fin de que las dos tendencias ya radicalmente separadas 

(la produccién y el consumo, la racionalizacién del mundo y el in- 
dividualismo moral) marchen unidas, haciendo a la sociedad por 
medio de-las instituciones, y la segunda como desocializacién del 
ciudadano, desbordado como tal en y por la «sociedad» de consu- 

mo. Lo primero es el derecho; lo segundo, libre competencia en los 

mercados sin mediaciones politicas, juridicas ni institucionales.“ 
Lo anterior indica que la sociedad moderna vive desde hace un 

siglo® la crisis que desgarra ld que hasta 14 primera miitad del xix 

funcionaba como un conjunto coherente —~el orden de la esperan- 

za—, en un sistema integrado del universo tecnoeconémico y la 

cultura: tecnologias, produccién social y cindadanos. Digo integra- 

do en tanto la disputa entre el partido de las provisiones y de las 

" titularidades mantenfa un equilibrio, cuyo resultado evidente se tra- 
ducfa en una contencién practica de la tendencia autorreforzativa y 
autoexpansiva del mercado de beneficio. Se trata del todo integra- 

do de la economia y la politica en su sentido mds amplio: la «revo- 
" Jucién gemela» durante un raro momento de la historia —el siglo 

xvii— cuando coinciden casi arménicamente o en corresponden- 
cia, guiadas por un interés colectivo, una revolucién econédmica y 

una revolucién politica; 0, si se prefiere, economfa de mercado 

y sociedad civil. Fue entonces cuando se inici6 —a mediados del 

xIx-— el proceso de disociacién de la economfa internacional y 

el Estado nacional, proceso que rompid-el modelo clasico de la 
’ sociedad nacional triunfante en los Pafses Bajos e Inglaterra, 

* Atnin Tourtine concibe después de la persona, absorbida en y por ef consumo, al Sujeto (sic), a quien com- 
prende como la resistencia, la voluntad y Ja felicidad del individuo que defiende y afirma su individualided contra las 

dos grandes tendencias contrapuestas de nuestro tiempo: Ins leyes del mercado y las de ta comunidad encerrada en sf 
misma, Touraine espera de este Sujeto en resistencia (una especie de Sujeto sin conciencia, pero reflexivo a la manera, 
del cégito cartesianc) una respuesta social a Ia sctual disociacién de la economia y Ja cultura, op. cit, 

 Véaso Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, Editorial Grijatbo y cnca, Mexi- 
+ 60, 1998, 
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luego en Francia y Estados Unidos y finalmente en toda la Euro- 

pa central. 
La modernidad originaria habfa crefdo en el orden que 1a. raz6n 

puso al caos de la diversidad de intereses y hasta en el desorden de 

las pasiones. Habfa cfefdo también abiertamente en el orden de 14 

esperanza a lomos de la idea de progreso, hasta que la categoria de 

. desarrollo reasumié la esperanza forzada de un orden satisfactorio, 

empezando el siglo xx: ligada primero con la crisis de los treinta y 

con una prematura mundializacién, y después de la Segunda Gue- 

tra Mundial, cuando el mundo entero crey6 que habia legado la era 

de la gran sintesis entre el crecimiento econémico y una participa- 

cién social ampliada al servicio de la nacién. Pero no, desde media- 

dos del xx la idea ¥ el hecho de una sociedad industrial integrada 
con base en una racionalizacién econémica e intervenciones politi- 

cas y culturales empezaba a ser sucedida por una ruptura creciente 

entre el universo de los mercados y el de la vida civica. Dicho de 

otro modo, comenzaba a ponerse de manifiesto en toda su radicalidad 
una doble finalidad ttil: la de la naturaleza en funcién de su 

transformacién por el trabajo, y la de tes productos en funcién 

de las necesidades.*© 
En ese orden de ideas, cabe advertir que Ja historia de la corres- 

pondencia entre individualismo moral y racionalidad instrumental 

(economfa y politica, economfa'y cultura, mercado y Estado, segin 

quiera verse) no es un idilio, sino un tridngulo con la base quebra- 

da, como afirma Touraine, pues ambos términos de enlace pugnan 

por separarse y sélo las instituciones politicas los mantienen uni- 

dos. En tal medida, el bienestar personal y la economfa de mercado 

se combinan gracias a la intervencién del Estado democratico, que 

asegura la integracién de las exigencias de la economia y las de- 

mandas sociales.*7 De este modo, si bien la idea de progreso pa- 

rece triunfar hacia la segunda mitad del siglo xix y luego tam- 

 Importa subrayar tras estos fendmenos c6mo el sujeto humane ss fora estructurado alrededor de sus nece- 
sidades, al Uempo gue funcionaliza Ia naturateza estructurada por el trabajo. 

bh, Tooraine, op. clt., pp, 30-31. 
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’ bién parece triunfar la idea de desarrollo en la primera mitad del 
xx, lo cierto es que en el tiltimo cuarto de la presente centuria, hacia 

- los setenta, lo que de veras alcanza una victoria ineuestionable.es el 
gran paradigma de la finalidad itil de la naturaleza segtin su trans- 

formacién por el trabajo. Sé rompe 1a liga politica del mercado ya 

’ nacién, visiblemente desbordada por la internacionalizacién cre- 

_ ciente de los intercambios y Ja tendencia contraria —en defensa 

_ propia— de las comunidades a encertarse cada vez més en si mis- - 

mas. Triunfa la Necesidad por medio del dominio de la Naturaleza; 

sucumbe la Penuria (la Escasez) desbordada por unas élites 

_ «mundializadas». Tal es él panorama de nuestro tiempo —escribe 

Sorman—, desgarrado entre una vida econémica «mundializada» y 

la vida politica «territorializada».* En realidad, es al ciudadano a 

quien encontramos desgarrado en las sociedades de fin de siglo, 

personalizado por el mercado como consumidor; aunque, bien mi- 

rado, no se trata del ciudadano triunfante de la Declaracién de los 

Derechos del Hombre, acaso tampoco del consumidor de hace 30 

afios, sino de una nueva criatura desprovista de derechos y de opor- 

tunidades, en lucha dramética por su supervivencia, tironeado por 

~ las tendencias extremas y contrapuestas de esos dos colosos que 

hacen la ruptura actual del mundo entre la voracidad de los merca- 

dos y el fundamentalismo de las comunidades en defensa propia. 

No parece ocioso extender (ervel contexto de la «mercatizacién» 

_ de la sociedad) una reflexién que parte del modernismo y se ditige 

a la posmodernidad (la apoteosis de lo nuevo), a fin de considerar, 

alla y acd, ese dar vueltas en el vacio que representa lo nuevo ince- 

“sante o lo que Lipovetski denomina imperio de lo efimero.® Digo 

" extender la reflexién porque, al fin y al cabo, se trata de una misma 

. historia: la que comienza con el proyecto consciente y racional de 

emancipaci6n y sigue con la tarea de construit civilizaciones para 

desembocar, ayer en el industrialismo, el ciudadano y la 

Guy Sorman, op. cit. p. 
Gilles Lipovetsky, E? pee de'lo efimero, La moda y su destino ¢ en las sociedades modernas, Editorial 

Anagrams, Barcelona, Espafia, 1990, 
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mercatizacién de la sociedad de produccién y hoy en la sociedad 

posindustrial, la persona y el hedonismo. Es una misma historia, 

cuyo tercer eslabén bien puede ser el nuevo «actor social», ese Su- 

" jeto sin conciencia pero reflexivo ante la radicalidad de la con- 

dicién humana tecnolégica de nuestro tiempo. Cabe Hamar la 

atenci6n sobre el fenémeno que muestra al hombre refugiado en 

su consistencia de animal racional operativo, ya que —no obstante 

el dato. que prohibe la més minima accién productiva en el actual 

estado del ambiente— contesta a Ja crisis de supervivencia con una 

nueva embestida civilizacional supertecnolégica, una radicalizacion 

del dominio racional a nivel global, y un consumo exacerbado de 

tecnologias en el hogar, en fa calle, en la offcina, € en el campo de 

deportes, dondequiera que se encuentre. 

Bell asegura que la segunda mitad del siglo xxx, gubordinada por 

completo a Ja dindmica del crecimiento econ6mico y a una cada 

vez mas acentuada mercatizacién de la sociedad, introdujo una fi- 

gura —el’ crédito— que alteré gravemente el esquema moderno 

originario de los ciudadanos para obtener las provisiones de la so- 

ciedad industrial; es la figura que socavarfa paulatinamente el prin- 

cipio del ahorro, la base de la moral puritana —la €tica protestante, 

en términos de Max Weber—, cuya bancarrota coincide, paraddéji- 

camente, con el ascenso de un individualismo radical en lugar del 

individualismo moral de la modernidad. Se trata de lo que, con otras 

palabras y con otros matices, Lipovetsky observa como continui- 

dad y ruptura de dos sociedades (que son también dos momentos, 

dos épocas, dos periodos): una, la sociedad de los derechos indivi- 

duales unidos a una obediencia incondicional al deber, Ja sociedad 

que se electriz6 con la idea de !a liberacién individual y colectiva, 

donde el individualismo funciona como verdadera religi6n del de- 

ber laico, 1a sociedad irrigada por los imperativos hiperbélicos del 

sacrificio, el Bien y la abnegacién presididos por el interés general; 

la otra es Ja sociedad de hoy, que desvaloriza el ideal de abnegacién 

y estimula sistematicamente los deseos inmediatos, la pasién del 

ego, la felicidad intimista y materialista; es la actual cultura que ha 
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Yiquidado —o se encuentra en vias de liquidar— todos los valores 

colectivos, donde Ja vida cotidiana resulta irrigada por el bienestar 

y ha. dindmica de los derechos subjetivos 

La gran sociedad moderna se ha cuarteado, escribfa Daniel Bell 

-en los sesenta. Hoy es un capitulo cérrado, etapa ya vivida a juzgar 

por las reflexiones de Lipovetsky. Sin embargo, mas alid del debate 

actual en este punto, se deben poner Jos ojos en Ja cuarteadura que 

. toca el ordén.de la condicién humana universal. Ciertamente, Bell 

observa un agrietamiento de la sociedad moderna en tanto la 

-racionalidad funcional (la eficacia, la utilidad, la productividad) 

de su orden tecno-econémico deja de constituir un todo integra- 

do con la austeridad del orden de la cultura (centrado en el aho- 

rro y Ja moderacién puritana). Vista asi, es verdad que se agrieté 

‘la sociedad moderna cl4sica hace un siglo y hoy este capitulo se 

ha cerrado, herido por una especie de disfuncionalidad entre efi- 

cacia y hedonismo. Lo importante —desde mi perspectiva — es 

observar de uri modo critico esta cafda de la sociedad modema 

por una disfuncionalidad entre eficacia y hedonismo. Después 

de todo, las sociedades de nuestro tiempo, llamadas posmodernas 

“o en proceso de desmodernizacién, son eficaces y hedonistas 

desde una funcionalidad impresionante entre productividad en 

el trabajo, competitividad en los mercados y goces de realizacién 

inmediata. As{ que, si bien se han-terminado tanto el edificio mo- 

derno originario como toda su amplia y compleja red de integra- 

cién y cohesién social, cultural, institucional y politica, no ha 

concluido la tarea humana de emancipacién. Al contrario, todo 

parece indicar que la nueva sociedad en marcha constituye un 

‘paso atin més radical y sosfistieado de Ja misma. -Por tanto, no 

ha concluido 1a tarea civilizatoria emprendida por el animal tec- 

nolégico, si bien hay motivos suficientes para pensar y adelan- 

‘tar que la civilizacién como tal podria quedar cancelada por un 

colapso ecolégico. 

# Véase G. Lipovetsky, op. cit. 
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La reflexién se podrfa llevar al terreno donde se pone de mani- 

fiesto que la nueva civilizaci6n, al cerrar la sociedad moderna, can- 

cela al mismo tiempo los.mecanismos sociales, culturales, 

institucionales y politicos que fueron capaces de controlar las ten- 

dencias autorreforzativas y expansivas de las fuerzas econémicas. 

Lo cual demostrarfa que en medio del desmontaje de la sociedad 

moderna y sus dispositivos institucionales, la racionalidad instru- 

mental se ha lanzado a-conquistar el.planeta aun al precio de la 

desintegracién de las sociedades y un colapso ambiental. En este 

contexto, el libre mercado deviene deconstruccién del orden y cal- 

do de cultivo de un individualismo extremo, cuya mira se orienta 

al bienestar y el goce inmediatos, asi sea en el caos que engen- 

dra la suma de intereses privados que actdan fuera de la ley. Con 

todo, no es ésta la factura mds grave; tras ella se procesa una 

combinatoria global y fatal, ecolégica, demografica y social. « 

Se califica y descalifica también a esta nueva funcionalidad de 

la sociedad mercatizada con el término deshumanizacién y al mis- - 

mo tiempo se pone el grito en el cielo. Tampoco aqui hay tal. La 

produccién exacerbada y acelerada, tanto que se articula con el cul- 

to alo nuevo, el cambio continuo y una diversificacién creciente de 

las ofertas y de las opciones, representa mas bien el més alto grado 

alcanzado por la plenitud humana, conseguida en consonancia con 

" una personalizacién sin precedente de los individuos en los merca- 

dos de consumo: Desde luego, pueden discutirse los valores impli- 

citos en este proceso, el pensamiento en cuestién, los fines, la ra- 

cionalidad y sus cualidades; pueden discutirse y hasta compararse 

el individualismo sujeto a reglas morales y el de cada uno para sf 

mismo, el individualismo del ciudadano con deberes y derechos . 

sociales y el del consumidor con opciones de compra. Al final sélo 

se encontrara un desmontaje del aparato institucional modemo de 

las sociedades, una desmodernizacién del mundo, en aras de llevar 

atin ms lejos la vocaci6n del espfritu de negar todo lo naturalmen- 

te dado. Si bien en Hegel no hay asomo o amago hedonista por 

ninguna parte, lo cierto es que la voluntad de someter a la natura- 
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leza y convertirla en un mundo humano desemboca una vez mas 

en una civilizacién que reafirma y confirma la condicién huma- 

na en la plenitud de sus facultades. _ 
El viaje de Darwin y Fitz Roy a Tierra del Fuego : a mediados ; 

"del siglo pasado ilusira perfectamente la tesis por la cual los 

contenidos que caracterizan la condicién humana en una €poca 

o sociedad determinada responden a un circulo mental y social 

circunscrito por los prejuicios de su tiempo. De hecho, Darwin 

y Roy vieron a los mismos hombres —los fueguinos— y se en- 

freniaron a los mismos fésiles animales en la Patagonia, pero 

cada cual lleg6 a conclusiones contrapuestas. Darwin afirma que 

«estos indios no carecen de intuicién» (pues cazan y pescan), 

- pero la «raz6ni humana» no éxplica sus comportamientos: «su 

instinto merece ser comparado con los del animal». Ms atin, el 

afamado cientifico se asombré de que los ydmanas «no progre- 

sen», al tiempo que consideré su vocabulario indigente, sin dar- 

. ge siquiera la oportunidad de advertir la riqueza de su diversi- 

‘dad. Desde una perspectiva critica de Darwin, escribe Guy 

Sorman: 

Sélo a fines del siglo xx, los arquedlogos erigen el inventario de las complejas 

técnicas de fabricacién de las canoas de corteza, del pulido de piedras y puntas 

. de flecha. Las misiones contempordneas descubrir4n también que, lejos de ser 

una sociedad inmévil, los y4manas posefan una historia: habfan evolucionado 

desde su condicién original de recolectores y cazadores a la de pescadores... en 

el curso de los 10 000 afios que duré su sociedad en Tierra del Fuego." 

‘ Sorman advierte que Darwin pertenece a su época y leyé a 

Voltaire y a Adam Smith, no a los yémanas. Asi que cuando lle- 

garon los etndlogos, recién entonces se desentraiié la compleji- 

dad de la condicién humana de los fueguinos, su civilizacién, su 

religién chaménica, sus guerras tribales y su ingeniosa adaptaci6n 

aun entorno congelado nueve meses al aiio. 

3 Guy Sorman, op. cit. pp. 27-54. 
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A lo largo de toda Ja historia ha ocurrido que la del hombre es 

una sucesién de valores, formas de trabajo, organizaciones y fines, 
en virtud de los cuales, por lo general, una época o una cultura _ 

condenan y descalifican a los hombres de otras épocas, sociedades 
“‘o culturas: Sobre los nifios y las mujeres pesd un dia la suerte de su 
condicién «desalmada» y también sobre pueblos enteros: los de 
América Central en los escritos de Hegel y de Marx. En sus Leccio- 

nes sobre la filosofia de la historia universal, Hegel describié a 

Sudamérica como ffsica y espiritualmente impotente, un lugar 

donde «aun los animales muestian la misma inferioridad que los 
seres humanos»; individuos, estos titimos, «sin duda no inteli- 

gentes, con poca capacidad para la educacién». Por su parte, 
- Marx y Engels consideraron que las naciones latinoaméricanas 

. eran pueblos sin historia, ineapaces de construir sociedades ci- 
viles aut6nomas y estados fuertes y estables. El mismo David 

Hume consigna lo que sigue en su ensayo sobre los caracteres 
facionales: «Nunca hubo una naci6n civilizada con otro color 

que no fuera blanco, ni siquiera un individuo eminente, sea en la 

accién o en la especulacién».* 
Asi, la civilizacién en marcha no es mds que la representacién 

actual de lo humano, desde luego a partir de su matriz de siempre 
fundada en el trabajo, en la accién racional sobre el medio, tras la 
consolidacién de su libertad y emancipacién de la vida natural. Es 

v4lido.decir nueva configuracién-de lo humano, cuyos contenidos 
especificos han empezado a estudiarse desde la sociedad 

supertecnolégica, posindustrial o posmoderna, como quiera que se 
pueda denominar a este incipiente y nuevo universo, donde una 

‘suerte de «deshumanizaci6n» sale francamente sobrando. En este’ 

sentido, por ejemplo, sobra pretender, con un juicio de valor, que la 

pena capital aplicada con alta tecnologfa en nuestro tiempo resulta 
«mds humana» que las ejecuciones del siglo xvi con los medios 

descritos por Michel Foucault.* Es humana, punto (y acaso toda- 

5 }, Lareafn Ioffier, op. cit,, p. 69. 
2 Yéase Michel Foucault, Vigilar y castigar Nacimiento de la prisidn, Siglo x00, México, 1993, 
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via mds humana como juicio de hecho que alude a la plenitud del” 

animal tecnolégico). Pero, si se ha de adoptar un término para ca- 

” yacterizar a la nueva era, el de desmodernizacién empleado por 

Touraine significa justamente-el desmontaje de una sociedad, una 

civilizacién y una cultura desde los procesos de desocializacién, - 

despolitizacién y desinstitucionalizacién. De manera que, en rigor, 

nunca ninguna época, sociedad o cultura ha satido jamas del impe- 

. rio de lo humano sino.de una civilizacién determinada y de sus 

paradigmas culturales y sociales. 

No obstante, la ruptura es profunda, a tal grado gue las relacio- 

nés por venir no seran ya las relaciones sociales comunes con base 

enroles, status, formas de organizacion, normas y autoridades, sino 

una especie de «asociacién voluntaria de actores sociales» determi- 

nados (la asociacién y los actores) por las promesas de felicidad 

aqui y ahora, en resistencia sobre un espacio dominado por las fuer- 

zas econémicas, la ganancia y una voluntad politica en extincidn. 

4Cuél deshumanizacién, pues, si se pierden s6lo los contenidos 

humanos de ciertos paradigmas que se han considerado sagrados e 

inmutables, y se ganan otros que empiezan a estimarse también sa- 

grados e inmutables? 

._Adiés al trabajo o adiés al planeta 

jCémo articular el callejon sin salida del animal tecnoldgico (el 

hombre que produce y consume vorazmente en nuestro tiempo, que 

produce y consume tecnologias) con el estado actual del planeta y 

sus tres m4s grandes condiciones y amenazas: pobreza, pobla- 

cidn y deterioro del ambiente, tres bombas humanas que constitu- 

yen el nuevo contexto planetario de fragilidad ecolégica? Digo ar- 

ticular porque, por Io visto, el hombre no renuncia —al parecer no 

lo haré— a su condicién civilizada; no puede hacerlo so pena de 
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dejar de ser «el hombre». Asi, no hay otro camino que examinar la 

actualidad que representa su historia considerada desde Hiroshima 

para acd, pasando por esa fase intermedia (auténtico periodo de tran-. 

sicién) llamada guerra fria hasta 1989, y luego retomarla désde Ja 

apuesta racional radical de los noventa. Son los aiios de una inten- 

sificaci6n de la problematica ecoldégica, si bien el deterioro del medio 

es inherente a la civilizaci6n, como queda de manifiesto desde las 

civilizaciones antiguas, por ejemplo: se sabe que el desarrollo tem- 

prano de Ja agricultura trajo alteraciones permanentes y a ménudo 

adversas, de los ecosistemas, incluso deforestacién y suelos 

erosionados y salinizados en él Oriente Medio, como refiere Homero 

al describir las colinas de Tracia. 

Ahora los problemas ecolégicos son de ‘orden mundial y han 

pasado a revestir una importancia capital, porque las demandas al 

ecosistema aumentaron drdsticamente de ritmo en los dos tiltimos 

_ decenios debido al impresionante crecimiento de la poblacién y la 

“produccién. Esto, unido a la evidenté limitacién de los recursos 

naturales, ha acabado por plantear con toda crudeza la gravedad del 

problema que anuncia junto a Ja difusién de las nuevas tecnologias 

- y al proceso autorreforzador y expansivo del mercado; se trata de 

una cadena de desastres que va de los cada vez més lentos procesos 

de erosi6n del suelo hasta los cambios climdticos causados por las 

fluctuaciones térmicas o por una distribuci6n desigual del bi6xido: 

de carbono. De aqui deriva la construccién de la mas radical alter- 

nativa de supervivencia del animal tecnoldégico al final del siglo xx, 

toda vez que el tamaiio de Ja crisis nos ha hecho pensar, como dice 

Kurt Vonnegut -——amargo intérprete del conflicto c6smico—, que 

le ha sido expedido su certificado de defuncién a la especié huma- - 

na. Vonnegut reconoce «estar aterrado de sdloi imaginar enlo que la 

loca humanidad haré para sobrevivin».* 

+ Véase uns ampliacién de esis tema en J, Donald Hughes, Ecologta de las civitizaciones antiguas, Fondo de 

Cultura Econémica, México, 1982. 
KX. Vonnegut sr., citado por Richard A. Falk, Mundo y ecofogta, Problemas y perspectivas, Fondo de Culwura 

Econémica, México, 1983, p. 12. 
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Noes para menos, la loca humanidad se ha embarcado en jcons- - 

truir una nueva civilizacion para salir de la crisis de civilizacion! 

Dicho de otro modo: al haber llegado a un punto en que el hacina- 

miento en el planeta y sus consecuencias en materia ecolégica son. 

‘ya del todo independientes de 1a justicia distributiva, la nueva civi- 

lizacién apunta a Ja locura que dicta los mercados: una salida 

montada en las diversas formas del genocidio, a pesar de] optimis- 

mo tecnofilico de autores como Toffler o de F. M. Esfandiary,°* 

quienes veri en la tecnologia la base de una nueva utopia capaz de 

salvar a los 6 000 millones de hoy y asegurar mafiana un mundo 

- para 12 000 6 14 000 millones en el globo. oo 

A esa compleja trama se refieren las reflexiones que siguen, 

desde una perspectiva que subraya la condicién humana _tecno- 

ldégica cuando, ante ella y sus resultados, se ha puesto en juego 

la vida en general y la del hombre en particular. En este terreno 

no debe escapar al andlisis que el término supervivencia alude a 

la persistencia del hombre como tal. Algo asi como la jugada 

maestra de la condicién humana a fin de preservarse a si misma 

con base en lo que Esfandiary lama desanimalizacion. De aqui 

que, ante el imperativo de supervivencia en el contexto de una 

aguda crisis de civilizacién (no de una, sino de la civilizaci6n), 

el hombre funde sus esperanzas en una nueva revolucién tecno- 

légica, a pesar de que el estado de la naturaleza prohibe la pro- 

duccién de un clavo mas en el planeta. . 

Conviene advertir que tras la expresi6n «supervivencia de la hu- 

manidad» se mueve la figura simb6lica de Adén y Eva; al fin y al 

cabo, el presupuesto oculto de la nueva civilizacién no contempla 

preservar ta vida de los 6 000 millones de habitantes de la Tierra. , 

De este presupuesto dan cuenta los principales organismos politi- 

cos del sistema financiero mundial, el Banco Mundial entre otros, 

cuyas recomendaciones estratégicas orientan a los gobiernos a una 

2B M, Esfandiary Hega al extremo —una verdadero locura-~ de sugerir que 2} hombre se edesanimalice» 

parn entrar, sin limites de ninguna especie, a un crecimiento igualmente ilimitado. ;Como si el hombre no hubiera 

Negatlo a este punto precisamente por una «desanimalizacién» imefrenable! /bid.. p. 15. 
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reduccién extrema, por no decir criminal, de los recursos en mate- 

ria de politica social. Asi, «supervivencia de la humanidad» no sig- 

nifica més que adecuar 0 hacer compatibles las posibilidades actua- 

les de Ja naturaleza con la condicién humana tecnolégica y su con- 

tinuidad garantizada. Aelloremite la convocatoria que plantea «ha- . 

cer habitable el planeta». Me pregunto de qué manera se puede 

hacer con una criatura cuya esencia radica en el trabajo, en la pro- 

duccién incesante de formas civilizadas de vida, ciudades, obras, 

artefactos, mAquinas, herramientas, o sea, tecnologfas por doquier. 

Sino estA en juego, pues, renunciar a la civilizacién, aparece claro 

enel horizonte reducir el nimero de habitantes del planeta. ¢Cabe 

duda de ello cuando Ja orientaci6n actual de las sociedades en el 

libre mercado revive el paradigma darwiniano de «lucha por la - 

vida»? 

El entorno ejerce una influencia determinante en el comporta- 

miento de las especies. Guy Sorman recuerda cémo los fueguinos 

en la Patagonia perdieron la «lucha por la vida» al sucumbir a las — 

enfermedades importadas de Europa, como viruela, gripe o sifilis, 

© bajo las balas de los granaderos que se apoderaban de sus ovejas. 

Hacia fines del xrx, los colonos escoceses y galeses ofrecian un 

premio por cada fueguino muerto, a condicién de que el cazador 

mostrara una oreja como prueba de su hazafia. Asi perdieron estas 

tribus la «lucha por la vida». Hoy dia, la perspectiva del siglo xxI 

consiste en hacer habitable el planeta con base en los nuevos 

patadigmas fundados en la productividad'y la competitividad en 

los mercados. En este sentido, las sociedades de nuestro tiempo 

viven el preémbulo de un exterminio inmenso por venir. {No mues- 

ira la historia inumerables pueblos desaparecidos en los capitulos . 

de genocidio y etnocidio de todos los tiempos? El de los fueguinos - 

fue sdlo uno entre tantos que se han llevado a cabo, amparados, - 

desde luego, por una buena conciencia. 

La vieja tensidn entre fuerzas econémicas € integracién social 

no se resolver esta vez como hasta el desenlace de Ja ultima guerra 

mundial y su prolongacién tactica durante la guerra fria, 0 sea, no 
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se resolverd en favor de] Estado-nacién. Est4 claro qne —-sin un 

estado nacional de derecho— la tarea de conciliar el cambio tecno- 

l6gico con la integraci6n | social pasar esta vez por encima de los . 

individuos y las naciones. Primero, por el crecimiento de la pobla- 

cidn y los incesantes desequilibrios demograficos entre paises ricos 

y paises pobres -—a lo cual se debe afiadir el fendmeno de transi- 

cién demogréfica que afecta a estos tiltimos por la escasez de recur- 

sos financieros para los ancianos—: Segundo, por Jos inmensos 

desaffos ambientales en juego, donde los paises en desarrollo agre- 

gan la amenaza de sus imperativos de crecimiento en un mundo 

saturado de emisiones industriales. Tercero, porque la tecnologia es 

hoy dia la madre del desempleo masivo, sin que se vislumbre una 

“respuesta Satisfactoria a gran escala. Cuarto, porque a-esta altura . 

" del problema ya se encuentran configuradas las corporaciones y 

grupos sociales que han tomado ventajas y posiciones en Ja lucha 

por la supervivencia.” 

"Cuando planteo este esquema en la universidad, por lo general 

un escalofrio recorre el aula; con todo, surgen voces entre los estu- 

diantes que sostienen contra viento y marea la esperanza de que el 

hombre saldré adelante. Desde Iuego, la planta humana sobrevivi- 

r4. No resulta aventurado asegurarlo; para ello s6lo hace falta em- 

pezar de nuevo con Adfn y Eva: un grupo razonablemente acepta- 

ble de individuos humanos en el planeta, tolerable o aceptable por 

el actual estado de deterioro de 1a naturaleza y sus posibilidades de 

recuperacién segiin los ritmos propios de la biosfera. Entonces lo 

inquietante son las nuevas preguntas: {,quiénes serdn los elegidos?, 

iquiénes determinardn la eleccién? Asi que la esperanza esté ahi; 

més atin, confirma que el proceso de selecci6n —con vistas a hacer 

«habitable» e} planeta— se encuentra en marcha de acuerdo con 

la orientacién actual de las sociedades, cuyo giro radical pone 

de manifiesto una disolucién del Estado en las sociedades na- 

cionales frente a una emergencia poderosa de las grandes corpo- 

"9? Véase P, Kennedy, op. cit., pp. $26 y 33. 
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raciones por éncima de toda institucién de control, regulacién y 

orden politico. : 

La clave en este contexto.es que los antiguos polos de atraccién 

‘constituidos por los Estados-naciones, los partidos, las profesiones, 

las instituciones y las tradiciones hist6ricas perderdn su atraccién; - 

con ello pierde el ciudadano; mejor dicho, el individuo construido 

y protegido moral y polfticamente por las instituciones. Visto desde 

el polo opuesto, la novedad serfa otra: en el lugar donde operaban 

las instituciones integradas por él derecho constitucional pasan 4 

operar las estrategias de las organizaciones financieras, cuyos 

paradigmas dominados por la competencia y las nuevas tecnolo- 

gias ponen de manifiesto, junto con una transformacién radical del 

trabajo, millones de vidas quebradas en todas las sociedades y cul- 

turas del planeta. Asf, no resulta casual que el llamado combate a la 

pobreza sea, desde esta orientacién, una politica menor ante las prio- 

ridades que representan los apoyos financieros a los proyectos de 

alta competitividad en el mundo globalizado. A lo anterior seria 

necesario afiadir que hasta ahora los més complejos sistemas de 

control de los gobiernos de los paises en desarrollo no alcanzan el 

nivel de los riesgos en materia de turbulencias financieras induci- 

das por los paises ricos; por tanto, también en este terreno, la bre- 

cha que los separa impone en los primeros una pérdida de control 

casi absoluta de sus destinos. Asf que la pregunta por el sujeto de la 

eleccién en términos de supervivencia no puede ser sino inquietan- 

te para miles de millones de habitantes de los paises pobres. 

Vivimos, pues, sobre un planeta agotado y devastado, donde la 

tarea es doble: asegurar la supervivencia del hombre sin menosca- 

bo de su condicién tecnoldgica. En esta direccién corre a toda velo- _ 

cidad una nueva racionalidad orientada a construir una civilizaci6n 

donde la voz cantante Ja Ievan los paises altamente desarrollados 

(25% de la poblacién mundial); son los imperativos que marcan 

sus grandes corporaciones. El resto de los paises (75% de la pobla- 

cién mundial) busca entrar en el juego por un lugar en el mundo por 

venir; y lo hace al precio que pagan naciones como México —con 
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cerca de 100 millones de habitantes, 50 de los cuales sufren los 

estragos de la pobreza, la marginacién y el desempleo—, cuya vida 

social presenta las caracteristicas dramaticas y contrastantes que 

ponen de manifiesto la bonanza-de los grandes negocios y una des-- 

composicién social cuyo mds grave signo se deja ver en la aguda’ 

crisis de criminalidad que los azota. En este sentido, la sociedad 

mexicana de fin de siglo refleja los efectos mds perversos de la 

actual estrategia de supervivencia del hombre en el globo, montada 

en un proceso complejo de despolitizacién, desinstitucionalizacién 

y desocializacién de las naciones; un proceso que se desarrolla a 

lomos del libre mercado, cuyo resultado es la destruccién de los 

conjuntos organizados y autorregulados caracteristicos de los Esta- 

dos nacionales. Se trata de un proceso de dominacién y seleccién 

que acttia al margen o fuera del alcance de los centros de decisiones 

politicas, donde los ciudadanos y las naciones, por pobres y débiles 

que fueran, encontraron hasta ayer la proteccién del derecho. 

Hacer habitable el planeta implica cirugia mayor; después de 

ella, la productividad y la competencia en los mercados sustitu- 

yen al derecho constitucional como principio central de la vida 

de las sociedades. - 
Asi que ante la triple amenaza ecoldégica, demografica y social 

(pobreza y marginacién crecientes) se suman un nuevo tridngulo 

perverso, muy dificil de equilibrar: competitividad, empleo y 

sostenibilidad de las politicas de desarrollo social en los paises po- 

bres, y un nuevo actor determinante: el dinero que ‘busca dinero, los 

movimientos de capitales especulativos en busca de beneficios en 

los mercados de cambio. Es la alborada de un nuevo orden mundial 

determinado por.una racionalidad férreamente subordinada, por un 

lado, a los imperativos de preservacién y continuidad dela vida huma- * 

na (la cultura y la civilizacién) y, por otro, a los de recuperacién de Ja 

naturaleza. Son dos estrategias complementarias, cuyo denomina- 

dor comin pasa por una reduccién radical del mimero de individuos 

humanos, visto que nada permite pensar ni asegurar que el hombre esta 

dispuesto a renunciar a su consistencia civilizada. 
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En ese oscuro panorama suele haliar lugar una opinién gene- 

ralizada que insiste en una alternativa fundada en una justa dis- 

tribucién de las provisiones. Se dice que hace falta una distribu- 

cién equitativa. El problema, sin embargo, no pertenece ‘ya al 

Ambito. de la distribucién, pues la crisis: de hoy responde al pro- 

ceso acumulativo que pone de manifiesto la condicién humana 

tecnol6gica. Con pocas palabras: es la crisis del trabajo huma- 

no, del trabajo como. Mesfas del mundo humano, la crisis que 

‘ apunta al fin del trabajo como fuente de toda'riqueza y toda cul- 

tura, segiin la cldsica definici6n de Marx en el programa de Gotha. 

Se trata, asi, no de un problema de distribucién de las provisio- 

nes, sino de su produccién para 6 000 6 10 000 millones de se- 

res, sobre un medio natural devastado ¢ incapaz de resistir una” 

explotacién segtin el ritmo acelerado que demanda la vida hu- 

mana de nuestro tiempo. Es Ja crisis de la produccién como for- 

ma—segvin acota Baudrillard—, la cual, idealizada desde el dis- 

curso de la economia politica, ha curaplido la funcién de refor- 

zar al hombre en términos de productividad. Se debe reconocer 

que lo ha logrado a lomos de esa verdadera fantasia humanista 

de la producci6n, cuyo callején sin salida en la hora actual cons- 

tituye la experiencia mds oscura de nuestro fin de siglo. 

Recuérdese que Marx, si bien sometié a critica el modo de 

produccién capitalista, dejé intacto el principio de la produc- 

cién, la produccién como- forma: «una gigantesca elaboracién 

secundaria que alucina en términos racionales esa predestina- 

cién del hombre a la transformacién objetiva del mundo (0 ‘la 

produccién’ de si mismo, tema humanista hoy generalizado)».* 

En la actualidad, parece claro que'el hombre no es ni ha sido 

capaz de pensar mis alld o desde fuera del esquema general de 

la producci6n, al que Marx extendi6 carta de nobleza revolucio- 

naria después de la critica del modo de produccién capitalista. 

Mediante este esquema general, el hombre pas6 a concebirse a 

+ Jean Baudrilland, El espejo de la produccién, Editorial Gedisa, Barcelona, Espafia, 1996, p. 11. 
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si mismo en la produccién, el trabajo y el valor. Dice Baudrillard: 

- _ Todo aquello por lo cual emerge un mundo objetivo y por donde se reconoce . _ 

objetivamente; todo eso es lo imaginario en e} que el hombre persigne un desci- 

framiento incesante de sf mismo a través de sus‘obras...'reflejado por ese espejo 

operacional, esa especie de ideal del yo productivista... en esa identidad que el 

hombre reviste ante sus propios ojos cuando ya no puede pensarse sino como 

algo que hay que producir, transformar, hacer surgir como valor® 

A la luz de la crisis ‘global ‘de nuestro tiempo, a rafz.de una 

sobreexplotacién de la naturaleza y una exaltacién ética y €pica del 

hombre que se «produce» a si mismo, vale la pena preguntar qué. 

queda de esa riqueza humana conocida como fuerza de trabajo, 

qué hay de ese motor de la historia, qué pasa con 1a historia, la cual, 

siguiendo a Marx, se comprende como la historia de la producci6n, 

por los hombres, de su vida material. Qué queda del trabajo como . 

condicién necesaria para la existencia del individuo humano? 

Comprender las cuestiones anteriores exige imaginar, a su vez, 

la cadena de procesos que traeria consigo una politica consecuente 

de realizacién plena de miles de millones de individuos en térmi- 

nos de totalidad y felicidad; hablo de una politica consecuente en 

materia de combate a la marginacién y la pobreza para miles de 

millones de familias que a diario necesitan alimentos, viviendas, 

empleos permanentes, escuelas, hospitales y servicios —determi- 

nados por un hipotético ingreso masivo, al consumo—, més una 

multiplicacién de las avenidas en las ciudades, explosién de auto-’ 

méviles, infraestructura, etcétera. Desde luego, no alberga duda la 

«moralidad» y el sentido «humano» que entrafia una politica con- 

_secuente en este sentido. Los miles de millones de pobres y margi- 

nados son personas que tienen derecho a Ja vida productiva, social 

y cultural de sus sociedades. El problema radica en que el deterioro 

del planeta ha arribado a un punto en el cual la incorporacién de 

miles de millones de individuos a la vida plena acabaria en unos 

» Ibid. p. 12. 
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cuantos afios lo poco que queda de biodiversidad en Ja Tietra. La 

interrogante es crucial: jresistirfa la naturaleza un estallido tal del 

trabajo del hombre, una explosién de viviendas, industrias para el 

empleo, escuelas y seivicios, ciudades y mas cindades para millo- 

nes mas de hombres que producen y consumen diariamente tecno- 

logfas, cuya materia prima se tendria qué arrancar a un medio de- 

vastado y agotado desde el trabajo y el esquema de produccién? 

_Arribamos quizd al final de Ja historia entre la finalidad operativa 

del trabajo y el ecdsistema, donde ha comenzado a ponerse de ma- 

nifiesto una resistencia radical de este ultimo para integrarse en 

‘ella. Acaso esa naturaleza de ayer, «buena» y racionalizada por la ° 

fuerza, abre paso a otra «malar, hostil, amenazante, catastréfica y 

vengativa de nuestro.tiempo. 

Sin duda se halla en juego una cuestiOn de orden politico: que el 

desarrollo cuantitativo de las fuerzas productivas pueda desembo- 

car en una revolucién de las relaciones sociales. Para Marcuse, en 

‘los sesenta el plazo era inmediato, vista la potencialidad tecnoldgi- 

ca del momento. Cuatro décadas més tarde, la evidente mutacién 

cuantitativa no se ha traducido en una alteracién o cambio de las 

relaciones sociales dominantes; al contrario, el polo cada vez mas 

concentrado de la riqueza y el cada vez mds expansivo de la pobre- 

za se han alimentado justamente del propio desarrollo de las fuer- 

zas productivas. A pesar de ello, dado que la riqueza y la pobreza 

son fenémenos producidos y reproducidos por el intercambio eco- 

némico, permanece incélume el voluntarismo politico por el cual 

la escasez (pobreza y marginacién) esté ahi y uno piensa que se 

debe erradicar; sin embargo, hoy de poco sirve querer abolir la es- 

casez restituyendo una productividad integral, pues Ja moral pro- 

ductiva se ha roto ante una naturaleza que, desalienada del trabajo, 

ha roto también su consistencia antropomérfica. Esta es la realidad. 

Dentro de ella, es claro que los marginados y los pobres no han 

decidido qué es necesario hacer para preservar la condici6n tecno- 

ldgica en el planeta —preservar la moral productiva—; tampoco 

ellos han tomado la decisién de quiénes habrén de sobrevivir al 
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cambio y la amputacién en marcha, cuyo escenario central se 

encuentra determinado y constituido por el libre mercado; libre 

de toda regulacién politica desde los Estados, el derecho y sus 

‘jnstituciones, liberado también de los obstaculos que represen- 

tan el pensamiento y sus derivaciones en términos de oposicién_ 

o alternativas. 

Hoy dia, por ejemplo, una parte de la clase media europea ya 

se siente arrastrada a la caida y ha dejado de creer en la capaci- 

dad del sistema éconémico para reducir la desintegracién social. El 

panorama es el siguiente: un tercio ve con confianza la apertura de 

Jos mercados, pero otro tercio demanda todavia la proteccién del _ 

Estado, mientras que un tercero busca replegarse tras soluciones 

autoritarias, desviando la amenaza hacia quienes estén mds expues- 

tos a la exclusién. El hecho es que en Ja Union Europea representa , 

cerca de la mitad la proporcién de los que estén en condiciones de 

trabajar y no tienen empleo normal. De este modo, no resulta exa- 

gerado afirmar que entre un tercio y la mitad de la poblacién de los 

paises de Europa occidental se siente amenazada por la desintegra- 

cién y la marginacidn social. Espafia, por poner un ejemplo, produ- 

ce en Ja actualidad el doble de riqueza que hace 20 afios, es decir, 

ha multiplicado por dos el llamado producto interno bruto. Pero la 

poblacién ocupada es prdcticamente la misma que la de hace 20 

aiios. Esto quiere decir que 1a misma poblacién ocupada es capaz 

de producir el doble de riqneza. Sélo que ese incuestionable logro 

en términos de productividad es Ja cara amable de la otra, que pre- 

senta un incremento impresionante del desempleo, con graves deri- 

vaciones hacia Ja desintegracién social y moral. 

Desde la crisis del trabajo, la civilizacién ha ilegado al punto 

que tanto temimos: los limites del crecimiento 0 el fin del progreso. 

En cuanto al progreso, éste inicia y sucumbe al mismo tiempo, pri- 

mero estimulado por la Revolucién industrial, pero a la vez —a 

pesar del papel desempefiado por el derecho y la Revolucién fran- 

cesa— socavado por la voracidad del mercado y el beneficio abso- 

luto. Ello explica que desde mediados del siglo xix y hasta media- 
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dos del xx, en s6lo un siglo, la humanidad se haya asomado final- 

_ mente al punto de no retorno del crecimiento. Este punto marca con 

una inferrogante fatal el destino de la condicién humana tecnol6gi- 

ca; unido a una estrategia organizada desde todas las formas del ~ , 

gehocidio para salvar -—patadéjicamente— al hombre y sus reno- . 

vadas potencialidades tecnoldgicas. Ello significa que la criatura 

humana no frena ni tiene entre sus planes detener su tarea 

civilizatoria. Al contrario, el empefio de supervivencia conleva la 

impronta terrible y temible de aségurar las condiciones necesarias 

para seguir adelante en esta tarea, aun en el contexto.de una confi- 

guracién colectiva dificilmente Namable «sociedad», pero donde el 

proceso de produccién acelerada pueda encontrar correspondencia 

con un consumo igualmente irrefrenable. Cabe decir: plenitud-exa- 

- cerbada de la condicién humana desde la produccién de tecnolo- 

gias y, a la vez, liberacién del individuo tras una personalizaci6n 

radical del ciudadano desde el consumo de aquéllas en la era, para- 

. déjica y fatal, de la extincién del trabajo. 

WW



  S
V
N
I
O
V
d
 
N
V
L
I
V
A



EL HOMBRE POSHIROSHIMA 

EI paréntesis de Ja guerra fria . 

Al reconsiderar el tema del «partido» de los derechos sociales re- 

. presentado por el pensamiento de Marx a mediados del siglo pasa- . 

do, se debe revalorar su papel como 1a gran conciencia politica de 

Ja modemidad ante Ja tendencia del crecimiento absoluto o del pro- 

greso excluyente de gran parte de la sociedad. Desde este punto de 

’ vista, parece claro que el socialismo —como ha visto Dahrendorf— 

no fue la otra sociedad industrial, sino slo un método politico para 

promover el desarrollo a partir de una conjuncién entre crecimiento 

econémico y acceso de los individuos a los productos del trabajo. 

Como método y tarea, dicho fendmeno se mantiene vivo en los 

paises en vias de desarrollo, més alld de la caida del socialismo 

realmente existente, acaso porque constituye un camino, si bien 

anacronico o desfasado, hacia el mundo moderno en lo que éste 

tiene de inacabado 0 inconcluso segtin la conocida tesis de Habermas: 

el cardcter incluyente del progreso (distribucién equitativa). 

Recuérdese que cuando en Alemania occidental se creia 

con entusiasmo que todo ciudadano del Este era victima de 

un régimen totalitario, en la otra Alemania no se le pércibia for- 

_ zosamente asf. La mayorfa se avino a la penuria relativa de su 

economfa mientras la juzgaban compensada por una cierta cali- 

dez comunitaria, una microsolidaridad de familia y de barrio. 

La empresa con empleo vitalicio era un nicho, también las igle- 

sias y las universidades, las casas de cultura, las colonias de va- 
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caciones. Nadie era librado a si mismo, lo que otorgaba seguridad 

a ja mayorfa.’ 

Vale Ja pena, entonces, preguntar qué se vino abajo con la caida. 

del-socialismo: jel ideal del desarrollo y del progreso incluyente?, 

zel proceso que quiso hacer convergentes el incremento de Jas pro- 

visiones y el derecho a disfrutarlas? El mundo actual ensefia que el 

empefio se mantiene vivo en tanto el ensayo de convergencia se 

hundié en un fracaso; més atin, la victoria pertenece al «partido» de 

las provisiones (crecimiento econdmico y negocios), no al dé los 

derechos sociales, que ha empezado a sufrir un revés histérico a 

nivel planetario. 

Antes de que ello sucediera, luego de las dos guerras mundiales, 

el mundo qued6 ‘dividido entre Ja urss y los EEUU, iniciando el pe- 

riodo que se conoce como guerra fria. Hoy —al final de los noven- 

ta— se puede confirmar que ese medio siglo (hasta fines de los 

ochenta) funcioné como un paréntesis relativamente estable en el 

conflicto hegem6nico, aprovechado por las fuerzas expansivas del 

mercado mundial para articular la mas radical revolucién 

tecnoeconémica de todos los tiempos, a partir de la cual el «parti- 

do» de los derechos sociales empez6 a experimentar la caida brutal 

observada en la actualidad, Hevandose por delante al socialismo 

realmente existente —quizé el ultimo refugio de la seguridad a cos- 

ta de la libertad—. Vale la pena recordar a Thomas Hobbes, para 

quien los ciudadanos siempre «estén dispuestos a renunciar al de- 

recho si poseen derechos». Sorman dice que es un alegato que sin- 

tetiza el debate contempordneo entre partidarios de los derechos 

individuales y defensores de los derechos sociales? 

Cieitamente, la idea de desarrollo, entendida como uni6n entre efi- - 

cacia econémica e integracién social, estuvo presente todo el tiempo a 

Jo largo de los primeros 25 afios que siguieron al fin de la Segunda 

Guerra Mundial, sobre todo en América Latina y en los paises que 

conformaron entonces el mundo socialista. Parecia el momento para la 

‘Guy Sorman, op. cit., p. 63. 
2 Ibid. p. 59. 
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gran sintesis, una combinacién esperanzadora definida como 

interaccidn entre progreso y participacién social en aras de un for- 

talecimiento de la nacién; sin embargo, el ultimo cuarto de siglo 

(los segundos véinticinco afios, desde Ja quiebra de las institucio- 

“nes de Bretton Wooils y la crisis petrolera de Jos setenta) acabé de 

raiz con Ja esperanza del siglo xx, «avanzando» hacia una completa 

separaci6n y hasta una oposicién radical entre un mercado 

amundializado» o globalizado y una justicia social «territorializada». 

Felipe Gonzdlez, ex jefe de gobierno de Espafia, es de los pocos 

estadistas que observa en el cambio tecnoldgico de los setenta la 

caida del modelo de sociedad imperante hasta entonces: 

Esta revolucién, conviene recordarle, empieza con la crisis del petréleo de los 

afios setenta, cuando las materias primas se encarecen. Se impulsa entonces un ~~ 

proceso de cambio tecnolégico, cuya finalidad Ghtima es liberarse de la depen-~ 

dencia de unas materias primas que pueden costar muy caro. Los paises desa- 

rrollados son dependientes energéticamente y no quieren renunciar, naturalmente, 

a su nivel de desarrollo. Su respuesta a ese desafio es un cambio tecnolégico 

gue incrementa la productividad a extremos inconcebibles... Hoy los problemas 

de competitividad son visibles. Quien no se adapta, y répidamente, a los cam- 

bios tecnolégicos queda, tarde o temprano, fuera del mercado.> 

En efecto, ante la competencia desatada en los mercados, cay6 el 

mundo socialista una vez que se torné insoportable para la mayoria 

la renuncia al derecho, unida a un porvenir sin derechos, esto es, sin 

seguridad econ6émica. En América Latina cayé el modelo 

desarrollista bajo la presién de los mercados internacionales y sus 

agencias politico-financieras, Banco Mundial y Fondo Monetario 

Internacional. De modo que los tiltimos 25 afios corresponden pal- 

mo a palmo a la imagen del mundo’ actual, desgarrado eritre Ja eco- 

nomfa y la politica, entre el mercado y el Estado, el ciudadano y el 

consumidor, el estado de derecho y el crimen global organizado, la 

delincuencia comtin y la corrupcién desde las instituciones mis- 

2 Felipe Gonzilez, “Siete asedios af mundo actual”, revista Nexos, México, marzo de 1998, pp. 38-45. 
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mas. Desgarrado, en suma, por un acelerado proceso de desociali- 

zacion, desinstitucionalizacién y despolitizacién. 

Vale la pena advertir que el desgarramiento de la sociedad y del 

-cindadano viene de lejos. En potencia, desde la emergencia del mer- 

- cado de beneficio; Mego como amenaza cuando las fuerzas econd- 

micas en el mercado, creadoras de'riqueza y de miseria, se imponen 

desde mediados del xxx, una vez que la dindmica industrial y el 

_ capitalismo financiero inician su expansién por el mundo entero; 

posteriormente, ya en el xx, el fascismo de los treinta y los cuarenta 

constituye el primer gran intento de dictadura global abiertamente 

terrorista del capital financiero bajo el nazismo hitleriano. Derrota- 

do Hitler, y tras una relativa pacificaci6n mundial durante la guerra 

- fria, en los.ochenta yuelve ala carga la economia financiera monta- - 

da, esta vez, sobre la mds profunda y extendida revolucién 

tecnoeconémica de la historia del hombre, capaz no s6lo de romper 

radicalmente el papel central del estado nacional de derecho, sino 

‘también de engendrar el actual mundo desgarrado por una pequefia 

red de intereses privados que actian, por vias electrénicas, general- 

mente desde fuera o por encima de Ja ley. No es otro el origen de la 

criminalidad creciente que acompaiia a estas nuevas «sociedades» 

.desocializadas de nuestro tiempo.* 

Habria que reconocer que los bombazos de Hiroshima y 

Nagasaki, junto con poner fin a la Segunda Guerra Mundial, abrian 

una etapa esperanzadora en torno a wn progreso incluyente; sin 

embargo, lo medular de este proceso sélo se verd reflejado cuando 

la competencia salvaje en los mercados pone de manifiesto el de- 

rrumbe del derecho y las instituciones junto al fin del papel hege- 

- ménico,y regulador de Ja politica, incluido el fin de la légica militar 

o la guerra convencional como expresiones extremas de la politica. 

Con Hiroshima y Nagasaki queda cancelada la guerra caliente cuan- 

* Al momento de revisar estas notas, México vive una seria desgarradura social y polftica alrededor del Ilama~ 

do Fondo Baneario de Proteccién a) Ahorro (Fobaproa); un instrumento financiero de emergencia ante ja enisis 

econdmica de diciembre de 1994, convertido por funcionarios, empresarios y banqueros ¢n un esquema de acumu- 

lacién privada a costa de tos recursos d¢ ta nacién. Se habla de 65 000 millones de d6lares en vias de ser absorbidos 

por fa sociedad mexicana como deuda piblica. 
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do el mundo se asoma a una nueva y fatal alborada que anuncia él 

planeta doblemente devastado por la guerra y el crecimiento ince- 

sante, en cuyo contexto las atmas at6micas se ven sometidas a la 

- impotencia absurda de su alto poder. Norberto Bobbio describe esta 

situdcion como «un cambio histérico decisivo»? Sea que el cami- 

no de Ja guerra se hizo de pronto imposible, sea que —aunque posi- 

ble— se tomné injustificable, Bobbio Hama la atencién sobre ciertas 

circunstancias que en otras épocas parecieron decisivas y que re- 

suitaron a Ja postre giros modetados, apenas perceptibles. Com ese 

cuidado abordé el «cambio decisivo» que se abrié con Hiroshima. 

Después de todo, ante las consecuencias de una guerra termonu- 

clear no quedarian sobre Ja faz de la Tierra vencedores ni vencidos. 

_» El lamado cambio histérice decisivo lo es en-tanto los intereses 

que originan la guerra siguen.en pie mientras la guerra, por su par- 

te, no asegura un vencedor en la contienda. De esta manera, los 

bombazos en Hiroshima y Nagasaki representaron el fin de la gue- 

tra como tal, considerada tradicionalmente una continuacidn de la 

politica por otros medios, segtin la célebre definici6n de Clausewitz, 

esto es, el fin de la guerra, entendida como e] maximo poder politi- 

co en la trama del conflicto hegeménico.® / 

De acuerdo con Agnes Heller y Ferenc Feher,’ la desapari- 

cién de la guerra caliente del campo de las relaciones politicas a 

partir de Hiroshima obedecié al hecho de que ninguna de las super- 

potencias, ni.la entonces Unién Soviética ni los Estados Unidos, 

creyé en la posibilidad de sobrevivir a una guerra termonuclear to- 

tal. Cabe recordar al respecto la bien fundada opini6n de William 

C. Gay acerca de la probabilidad de «un potencial de recuperaci6n, 

por lo menos en algunos lugates del planeta, aunque su actualiza- 

cién apreciable fuese muy lenta»;® tal cuestién estimulé en las élites 

3 Véase Norberto Bobbio, E? probleme de la guerra y tos vias de Ia pat, Gedisa, Barcelona, Espaiia, 1982. 

* No se debe olvidar que ya s¢ hobfa desatado ta tendencia que acabaré con Jos fundamentos politicos de Jas 

sociedades, sustituides por la competencia en los mercados, a la cual sus idedlogos mds fadicales atribuyen un 

poder de integracin social, Vale Ja penx subrayar que la competencia en Jos mercados puede ser todo, menos una 

herramienia de integracién y cohesién social. 

; Agnes Heller y Ferenc Feher, Sobre el pacifismo, Pundacién Pablo igiesias, Madrid, Espaita, 1984, p. 42. 

Ibid. 
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del poder en ambas superpotencias la idea de que, al ser posible 

(aunque no conveniente), existia una salida en términos de una tre- 

gua consensada ° relativamente acordada; un estado de tensién que, 

‘sin dar por cancelado el conflicto bélico, por ser material y moral- 

mente posible, permitiera construir un equilibrio en el limite dela - 

guerra final total. Tal equilibrio fue, en resumidas cuentas, ese rela- 

tivamente largo y complejo periodo de «guerra frfa», un verdadero 

estado de tregua o de suspensién de 1a lucha total fundado en el. 

equilibrio del terior. Visto desde las expectativas de las fuerzas eco- 

némicas, en proceso de ruptura de los controles politicos e 

institucionales de los estados nacionales, este lapso constituyd un 

paréntesis propicio durante el cual se engendré la actual alternativa 

de reemplazo definitivo de la guerra caliente a nivel mundial, con . 

una competencia brutal en los mercados globalizados. . 

El cambio decisivo del que habla Bobbio es precisamente el del 

equilibrio del terror, un giro de Ja concepcién optimista de la histo- 

ria, segtin la cual la guerra es un elemento insustituible de progreso 

© un mal necesario, como se puede jeer en Kant (un mal que debe 

ocurrir porque es el medio para alcanzar un fin deseable: el del 

progreso de la humanidad). Se trata de un giro desde e] mal necesa- 

rio para el progreso hacia una vision en la que el progreso avanza a 

través de una «desaparicién» de la guerra —via intermedia del equi- 

librio del terror o «guerra fria»—. 

Como se puede observar, la guerra est4 intimamente ligada con 

la condicién humana tecnolégiéa. No se trata de pulsiones sino de 

progreso, en tanto categoria expresiva del mundo de la cultura y la 

civilizacién respecto al fin humano de emancipacién y conquista 

de la naturaleza: sea el progreso moral en términos de desarrollo de 

las virtudes individuates, como dice Humboldt, o de Ja salud moral 

de un pueblo, segiin Hegel; sea también que la guerra sirve al pro- 

greso civico, considerada uno de los grandes medios de comunica- 

cién de los hombres y las civilizaciones entre si, en el choque, la 

mezcla y desde luego el proceso por el cual Jas civilizaciones «su- 

- periorcs» someten a las «inferiores». Antes de Clausewitz, Victor 
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Cousin sostuvo a mediados del siglo pasado que «la guerra no es 

otra cosa que un intercambio de ideas a golpes de espada y de ca- 

fién», mientras que el mismo Darwin dej6 por escrito sus reflexio- - 

nes acerca de cémo los fueguinos en la Patagonia «perdieron Ja 

~ lucha por la vida» ante los colonizadores irlandeses. Asf, en la hora 

actual, el mundo vive una nueva ola de «intercambios de civiliza- 

cién» con base en la guerra posible en esta sombria etapa de des- 

truccién del planeta, esto es, sin disparar un tiro, pero sometiendo a 

todas las sociedades y comunidades a un proceso de integracion en 

los mercados al precio de la desintegracién de sus culturas e identi- 

dades propias. Si este nuevo orden en marcha debe ser considerado 

civilizacién y tiene su origen en los paises desarrollados de acuerdo 

con sus intereses, cabe llamar proceso civilizatorio al impacto por 

el cual el mundo no desarrollado experimenta y vive su expansién 

y difusién forzada en el interior de sus fronteras nacionales.? 

El giro decisivo vincula la condicién humana tecnolégica des- 

de el progreso y la guerraa partir de una distincién respecto a la 

naturaleza, y nego desde el progreso y la guerra como medio de 

supervivencia en los mercados de competencia, a partir de una in- 

terpretaci6n finalista o naturalista de la historia, No es otro el giro 

decisivo del hombre posHiroshima, cuando la guerra se hace impo- 

sible e injustificable como medio para el progreso de la humanidad. 

Este giro, al haber comenzado por un estado de suspensién o de 

tregua —equilibrio del terror o guerra frfa— entre los adversarios 

empatados en fuerza nuclear, crea hacia fines de nuestro siglo las 

condiciones para la emergencia de la guerra de supervivencia de 

los més aptos en los mercados globalizados, al margen de todo con- 

trol institucional, social, politico o cultural, pero fundada en la més 

extrema y radical expansién del dominio racional y el beneficio 

absoluto. Las sociedades llamadas posHiroshima se caracterizan, 

9 Pay! Virilio se asoma a esta guerra de nuestro tiempo desde una variante tecnolégica que observa un giro, a 

su vez, desde ta bomba atémica a fa bomba informiitica, S¢ trata de una variante que, también sin disparar un tro, 

desemboca en un controt cibernético de poblaciones enteras, Para Virilio, “Internet es fruto de} Pentdgono, respon- 

sable de Ja militarizacién de Ia informacién y los conocimienios”. Véase Cibermundo, guna politica suicida?, 

Dolmen Ediciones, Santingo de Chile, 1997, pp. 35-38. 
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pues, por su conciencia atémica y la emergencia de una visi6n paci- 

fista general, desde luego Nena de matices, en la que el comin de- 

nominador va desde la limitacién de Ja guerra hasta su eliminacién, 

- pasando por una sustitucién de los medios violentos por otros no 

Violentos con vistas a garantizar, a fin de cuentas, el mismo resulta- 

do que en la guerra tradicional: vencedores y vencidos. Desde aqui 

puede considerarse el lapso de «guerra fria» como un periodo de. 

casi medio siglo.de escaramuzas mas o menos pacificas, en cuyo 

terreno buscé abrirse paso un pacifismo activo; sin embargo, ahf se” 

originé, finalmente, la mas profunda y radical revoluci6n 

tecnoecondmica de todos los tiempos, a partir de la cual emergen 

las bases de una nueva civilizacién, donde la guerra posible trasla- 

da abiertamente el conflicto hegemSnico al terreno econémico (me-" 

jor dicho, al campo que constituyen los circuitos de alta tecnologia 

y la especulaci6n financiera). , 

Una crisis global 

Vale la pena subrayar que desde mediados del siglo pasado hasta la 

mitad del xx, la revolucién politica de la modernidad, si bien no 

logré claramente hegemonja sobre el «partido» de las provisiones 

(la revolucién econémica), por lo menos equilibré sus fuerzas; la 

tesis del progreso remitfa a una batalla entre grupos para obtener 

oportunidades de participaci6n. De esta manera, el progreso debia 

_ medirse en.funcién del nimero de personas cgn acceso tanto a los 

mercados como a la vida publica y social activa. Al fin y al cabo, - 

pata el «partido» de los derechos sociales, la cuesti6n era clara: se. 

trataba de acciones deliberadas con vistas a reconocer cada vez mas 

derechos y redistribuir mds bienes. Se luchaba, pues, por el acceso 

a los mercados, a la politica y a Ja cultura. Es la orientaci6n que 

domina desde mediados del x1x hasta mediados del xx.



Estados Unidos aporta una historia singular, derechos civiles 

(politicos), sin la pretensi6n de exfender las titularidades a la 

esfera social. De modo que no hay derechos sociales, sino poli-. 

ticos, derechos ciudadanos confinados estrictamente a la esfera 

‘civil y a una parte de la politica. En materia social existe un . 

contrato de asistencia con el fin de capacitar a las personas a ser 

del todo autosuficientes. Asi, «los derechos civiles en 

Norteamérica se refieren estrictamente al ticket de entrada a la 

vida econémica, social y politica, mas no a lo que sucede des- 

pués. Todo lo que ocurre dentro, por decirlo de alguna manera, 

se deja a una gran lucha de todos contra todos».'° Es el secreto 

de la democracia estadunidense. 

Owa cosa es el modelo que inaugura el socialismo realmente 

existente; también es otro el de Jas sociedades industriales enro- 

peas, con reptiblicas centradas en el estado de bienestar. Al fin y al 

cabo, tras el fondo ultimo de las dos guerras mundiales —una ex- 

‘ pansién de los mercados— se debatfa un «punto escondido cuyo 

nombre es igualdad»." Por esta raz6n nunca fueron tan favorables 

para el «partido» de los derechos politicos y sociales las condicio- 

nes que se generaron a partir de 1945, un periodo de expansion de 

las provisiones para un gran nimero de personas y, en principio, 

para todos. 

‘Terminada la guerra, el choque entre los modelos de sociedad 

representados por la urss y Estados Unidos fue inevitable. Esta- 

ba en juego la Iégica del industrialismo desde la perspectiva del 

beneficio (crecimiento econémico) en los paises desarrollados, 

y no el desarrrollo (crecimiento econémico con justicia social) 

en los pafses pobres. En tales condiciones, si bien 1945 puso fin 

a la guerra con los bombazos de Hiroshima y Nagasaki, de aqui 

_en adelante esta alternativa constituy6 un camino bloqueado para 

zanjar Ja cuestién hegeménica entre las superpotencias. Hacia 

1945 habia dos potencias militares, EeuU y la urss, las cuales Ju- 

 Ralp Dahrendorf, op. cit., p. 88. 
4 Ibid, p. 124. 
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chaban por'la supremacfa, aunque sdlo la primera dominaba en | 

materia econdmica. En tales condiciones de empate militar se abrié 

una fase de tregua, de «guerra fria» o de equilibrio del terror ante la . 

posibilidad objetiva de una exterminacién atémica. Entretanto, se 

agudizaba la lucha econémica, al tiempo que ya en-los cincuenta. © 

diversos sectores académicos ponian en marcha un conjunto de re- 

flexiones que en los ochenta harfan las bases del paradigma 

neoliberal adscrito al pensamiento de Milton Friedman. Por su par- 

te, las corporacionés industriales inician uno de los mnés acelerados 

procesos de innovacién tecnolégica mediante el cual el mundo en- 

tero habria de adoptar una nueva posici6n frente al futuro, desde lo 

que Alvin Toffler denomin6, con toda clase de precauciones en los 

sesenta, sociedad superindustrial.” Los resultados estan a ja vista: 

en los noventa sdlo hay una superpotencia militar, Estados Unidos, 

y tres superpotencias econdmicas, la Unién Americana, Europa y 

Japon. , 

Ciertamente, la guerra no ha desaparecido, sino que ha pasado 

del plano militar abierto al terreno econdémico y financiero abierto, 

sobre un campo abonado por el paso de un esquema productivo a 

un modelo especulativo. Cabe recordar aqui el término 

poscivilizacién que Kenneth Boulding empleé también en los se- 

senta para contrastar el nuevo orden que veia venir con la civiliza- 

cién propiamente tal que vefa desaparecer. Desde luego, Boulding 

rechazaba la interpretaci6n de un curso més o menos barbaro suge- 

rido por el término poscivilizacién, aunque hoy dia los hechos pa- 

recerian confirmarlo. 

Los bombazos de Hiroshima y Nagasaki dan por concluida 

una CivilizaciOn, no sin antes abrir una transicién de casi medio 

siglo, en tanto la guerra —imposible por su incapacidad para 

aportar un vencedor y un vencido tras una destruccién generali- 

2) Vénse A. Toffler, El shock del futuro, Plaza y Janés Editores, Barcelona, Espaha, 1990. En esta obra ¢] autor 

Gestace el debate de su tiempo (1970-1971) respecto a las caracterfsticas de la nucva sociedad ¢n marcha, en la que 

Ja tecnologia apuntaba ya a desarrollarse por sf misma, Treinta altos mas tarde, Giovanni Sartori, en Homo videns, 

La sociedad teledirigida, Santillana, Taurus, Madrid, 1998, advierte claramente que «es cl instramento en sf mismo. 

¥ por sf mismo lo que se nos ha escapado de las manos», 
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zada— debié esperar 50 afios para tomar su actual forma geo- 

crono-tecnolégica, a partir de un desmontaje preciso de la civi- 

lizaci6n industrial y sus arquetipos culturales, mds el de sus pre- 

cedentes en todos Jos tiempos. A la salida de la Segunda Guerra. : 

Mundial, una porcién importante de la humanidad se encontré 

no s6lo con un planeta asolado por dos conflagraciones globales 

y un estallido atémico, sino también con los resultados alarman- 

- tes de una devastacién acumulada a lo largo de los ultimos 10 

000 afios, acelerada por las’ revoluciones industriales de la era 

moderna entre los siglos xvi y XIX. 

En ese contexto tuvo lugar lo que Bobbio llamé cambio decisive 

en los terrenos de Ja politica y la guerra. Se refiere al problema de 

cémo resolver el conflicto hegeménico si la continnacién de la po- 

litica por medio de Ja guerra constitufa ya un camino bloqueado. 

Dicho con otras palabras: cémo hacer «politica», cOmo asegurar un 

vencedor y un vencido después del estallido atémico. De aqui el 

cambio en la estructura interna del poder, segin lo documenta y 

estudia Alvin Toffler;!? pero sobre todo, cOmo producir riqueza sin 

que una catastrofe ecolégica—no ya la guerra nuclear—. acabe igual- 

mente con todos y con todo. Es el meollo de la extincién del trabajo 

y su reemplazo pot el paradigma especulativo de una economia 

virtual o simbélica. 

En las condiciones de un planeta agotado, degradado y de- 

vastado, la «guerra fria» fue una tregua tanto politica como tec- 

nolégica o tecnoecondémica en medio de un feroz chantaje mu- 

- tuo de las superpotencias por el poder mundial. Hoy dia, todo 

parece confirmar que durante esa tregua se gest6 —en los cin- 

cuenta— un nuevo sistema de poder (una renovada combina- 

cién de violencia y conocimiento para el control social) en ma- 

teria politica, y un nuevo sistema para la creacién de riqueza en 

materia econémica."* 

» A. Toffler, Et cambio de poder, Plaza y Janés Editores, Barcelona, Espafis, 1990. 

+ Tbid., pp. 282-84. ° 
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Desde la evidencia incuestionable de una grave crisis global 

ecolégica, demogrdfica y social, Ja tregua fue fecunda: al cabo de 

s6lo medio siglo origin6 una politica y una economia para la Tierra, 

. si bien nada ‘de lo cual permite asegurar realmente que por ello 

desaparece la contradiccién fundarnental que opone la condi- 

cién humana a la naturaleza. Después de todo, se trata sdlo de 

un cambio decisivo dentro de ese extrafio «metabolismo», moti- 

vado por el estado del planeta y agravado por.el crecimiento 

’ demogrAfico y la presién social y politica de la pobreza. Se tra- 

ta, pues, de una nueva forma de hacer politica y de producir en 

vista de tales condiciones, pero no de una renuncia absoluta a 

hacer politica y producir, menos de una renuncia a desarrollar la 

civilizacién. Esta en juego la supérvivencia del hombre, lo cual” 

lo dice todo de una sola vez: asegurar las condiciones en las 

cuales se garantiza que puede continuar desarrollando su tarea 

humanizadora que lo distingue como tal en el globo. En el fon- 

do, el objetivo consiste en revertir la crisis global generada por 

la condicién humana a fin de continuar con el desarrollo de la 

condicién humana. Es la problematica central en juego durante 

la «guerra fria», entendida como tregua politica y econémica 

entre los hombres y tecnolégica ante la naturaleza, después de 

una arremetida sin precedentes del hombre contra el hombre y 

contra el medio en los tiltimos 100 afios. 

Asi, desde otra. revolucién tecnolégica, la criatura humana 

espera acometer su futuro posible, armado una vez més con los 

dispositivos de una racionalidad radical, cuyo objeto pasa por 

nuevos modelos de administraci6n, en los que la eficacia, la pro- 

ductividad y la competitividad constituyen los nuevos paradigmas 

de un actualizado animal tecnolégico. Mas atin, eficacia, pro- 

ductividad y competitividad en los mercados representan —al 

término de la «guerra fria»— la expresién vigente de la condi- 

cién humana en el conflicto hegeménico, determinada por la 

crisis global y las tareas de supervivencia. De aqui que Ja Ilama- 

da globalizacién no pueda ocultar que el mundo por venir muy 
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poco tiene que ver ya con las ‘naciones 0 los estados nacionales, 

en tanto ha pasado a estar en juego esa forma imprecisa de la 

humanidad que puede y/o debe sobrevivir. Ello explica también. 

“que la «guerra fria» —con todo y tensiones al borde del exter-_ 

minio— haya sido s6lo una tregua, es decir, no haya desembo-. 

cado a su término en la paz, sino en una redefinicién de las con- 

diciones bajo las cuales reapareceria el conflicto hegeménico, 

- incorporando Ja lucha por la supervivencia desde un patadigma 

en el que la guerra posible resulta esta vez continuacién de la , 

economia por otros medios. , 

Al decir tregua conviene matizar la reflexién. Al fin y-al cabo, la 

pugna politica entre las superpotencias tuvo al mundo al borde de 

la destruccién total, mientras en el terreno econémico hunca como - * 

entonces los paises industriales extendieron el dominio racional a - 

una explotacién sin limite de la naturaleza. De este modo, tregua no 

se refiere a una suspensi6n de la confrontacién politica e ideolégica _ 

- 9 a una desaceleracién del dinamismo econémico, sino a un corto 

periodo de medio siglo durante el cual —s6lo sin apelar a la guerra 

atémica— los paises industriales (primero desde Ja oceE y luego 

desde la ocpe) se plantearon el problema de fondo después de la 

explosién atémica en Hiroshima y Nagasaki: la cnestién de la via- 

bilidad del mundo, es decir, 1a continuidad del hombre y la civiliza- 

cién garantizada por una combinatoria radical tecnoeconémica a 

nivel global. De aqui deriva la importancia de examinar la «guerra 

fria» como fase general de tregua y luego sus fases internas, los 

afios sesenta, setenta y ochenta, que marcan los momentos sucesi- 

vos de incubacién de la inmensa transformacién que hoy emerge en 

el mundo en términos de una alternativa viable para el hombre y la 

civilizacién. Podemos estar seguros de que la tarea de superviven- 

cia de la criatura humana es la del animal tecnolégico. Se trata de 

que el hombre sea capaz de sobrevivir a su condicién humana des- 

de la condicién humana, sin mds fin que asegurar continuidad a 

esa tarea que lo distingue empefiado en construir un mundo al- 

terno a la naturaleza. ‘ ‘ 
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Los setenta. La gran cura del mundo 

En los afios seténta,’el orden de la tregua empieza a derrumbarse al 

. tiempo que —lejos de una desaceleracién tecnolégica— desata una - 

arremetida reforzada de 1a produccién y el crecimiento econd- 

mico por encima de todo. Son los afios del hombre tocado a fon- . 

. . do por el dilema de supervivencia y enfrentado dramaticamente 

a los limites del crecimiento: son los afios iniciales del hombre 

que en los noventa debatira su vida desgarrado por unas guerras 

aparentemente civiles, pero no m4s que fieras luchas de merca-" 

do; son Jos afios del hombre que no es ya el ciudadano triunfante 

de la Declaracidn de los Derechos del Hombre, sino el indivi- 

duo —mero «actor social», consumidor obsesivo— en lucha por 

su supervivencia en la era que se caracterizara por wna retirada 

al conformismo generalizado. 

El ultimo cuarto de siglo es testigo del final de la concepci6n 

politica por la cual el desarrollo cuantitativo de las fuerzas produc- 

tivas —la revolucién tecnolégica— desembocaria en una revolu- 

cién benéfica de las relaciones sociales; testigo de la caida del 

voluntarismo observado por Touraine tras la unién consciente y for- 

zada entre industrializaci6n y nacién. Ruptura que se puso de mani- 

fiesto con la quiebra de las instituciones de Bretton Woods y la 

crisis petrolera de entonces, todo lo cual a su vez puso fin al orden . 

mundial fundado en la esperanza del desarrollo nacional. Se agita- 

ba una ola de expansion financiera, cuyos resultados se experi- 

mentan hoy tras la crisis mundial de agosto-septiembre de 1998. La 

alianza entre fuerzas econémicas y justicia social comenzaba a de- 

rrumbarse en todas las sociedades y culturas del planeta, de manera 

fatal en Jos pafses en vias de desarrollo, los Namados del ‘Tercer 

Mundo y en los del bloque socialista al amparo de la uRss. 

En los setenta, el mundo est4 muy lejos ya de la modernidad 

originaria, en la que se ligaron revolucién industrial y revolucién 

del pensamiento politico; esté lejos también de la Inglaterra de 
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Hobbes, Locke, Hume y de la Francia de Ja Ilustracion con 

Montesquieu, Voltaire y Rousseau; lejos del ciudadano dominado 

por la Raz6n,-seguro, de-su poder ilimitado sobre la naturaleza, se- 

. guro del papel del Estado y el derecho constitucional; seguro de 

una sociedad en movimiento continuo hacia el progreso; del traba- , 

jo como idea o nocidén econémica y como concepto ontolégico; y 

seguro de la produccién como dimensién final del valor y del sen- 

tido. Lejos también de «esa locura del amor al trabajo» denunciada 

por Lafargue y que hoy parece una caricatura ante la devaluacién 

social del deber y la obligacion moral. 

En el curso de la segunda mitad del siglo —dice Lipovetsky—, 

la légica del consumo de masas disuelve el universo de las homilias 

moralizadoras, ha erradicado los imperativos rigoristas y engendra 

una cultura en la que la felicidad predomina sobre el mandato mo- 

ral, los placeres sobre la prohibicin, la seduccién sobre la obliga- 

cion... Se ha edificado una nueva civilizaci6n, que ya no se dedica 

a vencer el deseo, sino a exacerbarlo y desculpabilizarlo.”* ° 

Son los afios que inician un doble proceso de degradacién: el de 

la actividad econémica reducida finalmente a un mercado 

globalizado, y el de las culturas como ideologfas en defensa propia, 

obsesionadas por la identidad. Asf, cuando el modelo de sociedad 

nacional se quiebra en los setenta, no sdlo empieza a eliminar todo 

principio superior de integracién, sino también determina que quien 

pasa a interrogarse ante el gran dilema de supervivencia no sea ya 

el ciudadano sino el individuo, el consumidor insaciable en los 

mercados para quien los imperativos del mundo, aquellos por 

los cuales la vida merece ser vivida, han pasado del bien comin al 

bienestar. Desde hace 25 afios vivimos este doble proceso por el 

cual el hombre de hoy, si bien vive empefiado en construir el nuevo 

orden, éste no responde al bien comiin, al interés general 0 a cual- 

quier otro principio integrador, sino a una actuacién o intervencién 

personalfsima en medio de una vasta red de intereses privados que 

43 G, Lipovetsky, El creptisculo del deber.., op. cit. p. SO0y ss. 
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actéan generalmente desde fuera, al margen, de todo sistema de 

valores comunes. . 

Lo que parece desarrollo tampoco coincide ya con la idea y el 

proceso de unién entre crecimiento y.justicia social, sino con la 

creciente capacidad de eleccién de las personas «en funcién de orien- 

taciones culturales vividas» o de «actividades frente a las cuales 

tienen razones para atribuirles valor». Touraine y Sen aluden a la 

_Tuptura de los setenta como pérdida de los derechos sociales, des- 

pués de lo cual queda ganar «nuestros derechos culturales, que tam- 

bién Hamamos subjetivos».!” Lipovetsky se refiere al «consumo 

interactivo y festivo de buenos sentimientos, ésos son los derechos 

subjetivos, la calidad de vida y la realizaciOn de uno mismo... no ya 

el imperativo hiperbélico de Ja virtud», entendida como sacrificio 0 

abnegacién en aras del bien comin o el interés general. 

‘Tan imnportante como el paso del siglo liberal al socialdemocrata, de 

fines del xvmta fines del xxx, es también el giro del mundo en los seten- 

ta del.xx. De ello dan cuenta los principales titulos editoriales en Jos 

diversos campos de la filosofia, 1a politica, la historia, la economia y la 

ecologia. Entre todos, pocos reflejaron con tanta precisién el carécter 

de aquellos afios como el primero de los informes al Club de Roma 

debido a Dennis Meadows y otros autores, ‘cuya tesis central esta- 

blece un diagnéstico y un pronéstico dramatico y vigente: 

Si, por una parte, las tendencias de crecimiento actual de la podlacién mundial, 

Ja industrializaci6n, Ja contaminacién, la produccién de bienes y, por otra, el 

descenso de los recursos contintian como hasta ahora, en el préximo siglo habre- 

. mos alcanzado Jos Ifmites del crecimiento en este planeta.!® 

Recuérdese que Malthus’ fue de los primeros en sugerir limites in- 

herentes al crecimiento, tanto en materia de poblacién como en aprovi- 

6 Véase A. Touraine, op. cit., p. 155. También en Amartya Sen, Comisidn Mundial de ta Cultura y el Desarro- 

Ho, Unesco, 1995, p. 17. 

1 A, Touraine, ibid, 
4G. Lipoversky, El crepiisculo def deber.... op. cit. po 47. 
+ Vénse D. H. Meadows y D. L. Meadows, The limits to growth, Primer informe al Club de Roma, University 

Books, Nueva York, 1972. También David W. Orr, op. cit., pp. 93-98, En espaiiol, Los limites del crecimiento: 

informe al Club de Roma sobre el predicamento de ta humanidad, Fondo de Culturs Econémica, México, 1985. 
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sionamiento de alimentos. Después de un siglo, la légica central 

del economista inglés fue revisada por los autores del Club de Roma 

a principios de los setenta, concluyendo que] la capacidad de mante- 

“nimiento del planeta seria excedida dentro de los préximos 100 affos. 

También en los sétenta, estudios posteriorés sostuvieron que el cre- 

cimiento podria continuar en los préximos 25 afios. Podemos estar 

euféricos —exclamé entonces D. W. Orr—, porque el crecimiento 

_es tedricamente posible 25 afios més; 0 tristes, porque sugieren que 

s6lo ocurtiré con una dificultad cada vez mayor, y que acaso ya no 

sera posible después del afio 2000. La conclusion es clara: la accién 

de 1a especie humana, con base en una economia orientada por 

la raz6n del «beneficio» y el espejismo del crecimiento ilimita- 

_ do, ha consumido aceletadamente el propio organismo biofisico 

del planeta. 

Una década mas tarde, el informe de la Comisién Brundtland, 

Nuestro futuro comuin, retomé el problema y puso en boga un con- 

cepto fundamental: desarrollo sostenible, confirmando que sé ha- 

bia hecho insostenible el viejo modelo de crecimiento de transfor- 

macién cuantitativa, fundado en la utilizacién de caudales cada vez 

mayores de energia y de materias primas. Con todo, si bien 

Brundtland pone de manifiesto los limites del crecimiento como un 

dato grave de la realidad, su propuesta no descarta el crecimiento. 

Lo dejan ver sus tesis de producir mas con menos y redistribuir en 

favor de los pobres el exceso de los sobreconsumidores. Una lec- . 

tura critica de Brundtland permite observar que sus propuestas 

derivan de una visién parcial del problema, donde los limites del 

crecimiento s6lo se refieren a los «limites de recursos disponibles» 

. (petréleo, cobre y ofros), sin advertir que el asunto no se reduce, 

desgraciadamente, a recursos agotables, pues se ha extendido a la 

capacidad de asimilacién de los residuos por el ecosistema. De esta 

manera, alcanzados los Ifmites del crecimiento en este doble senti- 

do —de recursos y de capacidad de digestién de los residuos—, la 

crisis revela que no hay lugar para el crecimiento porque lo que se 

ha puesto en cuesti6n es, justamente, el principio de produccién. 
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Vale la.pena recordar aquf la célebre respuesta de Mahatma 

Gandhi cuando Je preguntaron, tras la independencia de su pais, 

sila India alcanzarfa los niveles de vida de Gran Bretafia: «Al- 

- canzar su prosperidad | ha llevado a Gran Bretafia a consumir Ia | 

" mitad de los recursos det planeta. ,Cudntos planetas necesitaria 

un pafs como Ja India?» 

En suma, aun antes de los trabajos y propuestas del Club de Roma 

(1972) y de Brundtland (1987), los problemas se desplazaban des- 

de los limites de los recursos del planeta hasta los limites de su 

capacidad para recibir desechos. Esto quiere decir que incluso el 

«desarrollo sostenible» reclamado por Brundtland dejaba de ser via- 

ble, ya que exacerbaria peligrosamente la capacidad de asimilacién 

del ecdsistema global, dadas las dimensiones actuales del subsistema 

econémico vigente —basado en la economia de transformacién— 

capaz de exceder con mucho las posibilidades de los vertederos del 

planeta. Al respecto, J. C. Speth calcula que a lo largo de todo el 

tiempo que representa la historia humana hasta 1900, la economia 

mundial alcanz6 una escala de 60 000 millones de délares; mien- 

tras que en la actualidad experimenta un crecimiento de esa misma 

magnitud tan sélo en dos afios. De manera que, «si no se controla, 

la economia global de hoy —que representa 20 billones de déla- 

res— puede llegar a ser cinco veces mayor en s6lo una generacién 

a partir del momento actual»! 

Sin embargo, hasta ahora el problema parece sdlo de limites 

de recursos y, por ende, la solucién se asocia también sélo a una 

reducci6n en el consumo; pero Ja situacién ha cambiado radical- 

mente: concierne también a los limites del ecosistema como verte- 

dero para recibir, procesar y asimilar los desechos del subsistema 

econémico, al grado de que practicamente no hay lugares para 

vertederos en el planeta, si bien la alternativa tomada por los paises 

desarrollados consiste en usar a los pafses pobres en busca de una 

2 Robert Goodiand et al, Medio ambiente y desarrotto sostenible. Mds alld del Informe Brunstland, Editorial 

Trotts, Madrid, Espafia, 1997, p. 19. 
+ Ibid., p. 22. Vénse también J. C. Speth, «A Luddite Recants: Technologies! Innovation an the Environment»: 

The Amicus Journal, Spring, pp. 3-5. 
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mejora propia. Robert Goodland’ presenta cinco pruebas 

incuestionables de que el ecosistema global alcanzé ya limites in- 

aminentes. La primera remite al c4lculo segtin el cual la economia 

humana utiliza en Ja actualidad, aproximadamente, el 40% de la 

_ produccién primaria de ja fotosintesis terrestre. Esto quiere decir 

que al duplicarse la poblacién mundial (en unos 30 afios) se utiliza- 

14 el 80%. Los estudiosos no dicen 100% porque ecolégicamente 

es imposible. Lo posible es que el mundo, ante la duplicacién de la 

‘ poblacién, pasaré a estar Meno, independientemente de que se agote 

la capacidad de log vertederos o de que se consuman por completo 

los recursos disponibles. 

La segunda prueba de Goodland es el calentamiento global, las 

sefiales de que la acumulacién de diéxido‘de carbono se manifies- _ 

tan en todas partes. Vale la pena recordar que, hace ‘algunos afios, la 

Academia Nacional de Ja Ciencia de los Estados Unidos advirti6 al 

entonces presidente George Bush que el calentamiento global pue- 

" de llegar a ser el problema internacional mds apremiante del siglo 

xx. Para entonces la magnitud de la contribucién humana a 

este problema puso de manifiesto que cada uno de los poco mas 

de 5 000 millones de habitantes del planeta quemaba el equiva- 

lente de m4s de una tonelada de carb6n al afio. Todo ello sin hablar 

de los otros contaminantes producidos por Ja actividad econédmica 

y que exceden la capacidad de absorcién de la biosfera. La otra 

fuente de emisiones carbénicas, como se sabe, es Ja deforestacién, 

en estrecho vinculo con la escala de la economia y 1a densidad de- 

mogréfica. Las cifras sefialan que la actividad humana arroja casi 

7 000 toneladas de gas carbénico a la atmésfera cada afio, sobre- 

_ pasando con mucho la capacidad de absorcién de los sumideros 

de los écosistemas. , 

La tercera prueba es Ja rotura de Ja capa protectora de ozono. Es 

oportuno recordar aqui que ya en 1974 e) cientffico de origen mexi- 

cano, Mario Molina, Premio Nobel de Quimica, advirtié los dafios 

causados por los crcs. Hoy, todos los estudios y ensayos al respecto 

no sélo confirman las aseveraciones de Mario Molina, sino tam- 

193



bién indican una aceleracién del proceso. Vale la pena sefialar. que 

por cada 1% de disminucién de Ja capa de ozono se genera 5% de 

aumento en los cdnceres de piel, de modo que se calcula que entre 

la actual poblacién mundial se producird un incremento de mas de 

mil millones de casos, muchos de los cuales-se presumen fatales. 

Lo anterior se encuentra conectado con una reduccién acelerada de 

la eficacia del sistema inmunoldgico, susceptible de traducirse en 

un aumento considerable de la vulnerabilidad de Ja salud humana a 

“una larga serie de pardsitos, tumores y enfetmedades infecciosas. 

Con todo —aiiade Goodland—, el efecto més grave sera quiza el 

‘trastorno en el equilibrio de la vegetacién natural, de manera que 

especies que desempefian un papel clave en la supervivencia de 

otras pueden disminuir y llevar con ello a una extendida disrupcion 

de los servicios que prestan al ecosistema, acelerando a su vez la 

extincién de miles de especies. {Cudntas toneladas de crcs introdu- 

ce Ja actividad humana en la biosfera y cudnto tardan én ascender a 

través de] aire hasta la capa de 6zono? Se calculan en un millén de 

toneladas anuales y unos 10 afios en alcanzar la llamada ozonosfera, 

donde estas emisiones mantienen una vida media de destruccién 

por espacio de 100 a 150 aifios. 

La cuarta prueba es la degradacién del 35% del suelo, e] des- 

censo de la productividad causado por la aceleracién de la ero- 

sién, la salinizacién y la desertizacién. Todos estos fendmenos 

indican que.se ha sobrepasado Ja capacidad de regeneracién de 

la fuente de sustento que significa el suelo, exacerbando la des- 

igualdad en un momento en el cual hay mil millones de personas 

desnutridas en el globo. 

. La quinta toca a la biodiversidad, la invasién desmesurada y 

creciente del habitat de la vida silvestre y de la extincién de las 

especies. Los estudios calculan que la destrucci6n en este cam- 

po alcanza ya el 55% del habitat mas rico en especies: el bosque 

tropical, a una velocidad de 168 000 kilémetros cuadrados al 

aiio, con un estimado conservador que calcula en 5 000 las espe- 

cies que anualmente desaparecen para siempre, una tasa 10 000 - 
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superior a la que se producia antes del hombre en el planeta. 

Goodland afirma que «estimaciones menos conservadoras sithan 

el volumen de extincién en 150 000 especies anuales, sin que 

_ encontremos evidencia ‘de ninguna transaccién benéfica que cath- 

bie naturaleza por desarrollo».” 

Antes de concluir esta breve revisién de los setenta como la gran 

cura del mundo, es valido referirse al emblematico 1968. {Qué sig- 

nificado tuvo realmente?, se pregunta Dahrendorf. ;Una revuelta 

‘de. los nifios consentidos de wna nueva y préspera clase nacida del 

milagro econdémico en los paises desarrollados?, jfue el levanta- 

miento de los ciudadanos contra unds gobiernos que no cafan en la 

cuenta de que habjan pasado ya las épocas en que podian conside- 

rarlos como stibditos?, {fue la primera afirmacién del cambio de 

valores que iba a producirse en las sociedades occidentales?, ifue 

sélo una etapa en el proceso de reforma de la sociedad moderna a 

cuyas instituciones se pedia a gritos que cambiaran? 

Como éstas pueden formularse muchas otras interrogantes. Lo 

cierto es la esencia del impulso «modernizador» —como lo descri- 

be Erasmo a principios del siglo xv1—, la historia de la expansién 

de las provisiones por todas partes: «El afan de poseer ha llegado a 

tal grado, que no hay nada en la naturaleza, sea sagrado o profano, 

que no se trate de exprimir». Tal expansi6n alcanza indicadores sin 

precedente en el periodo de la posguerra del presente siglo, gene- 

rando a su vez una expansi6n de las opciones para un mayor numero 

de personas. De aqui los sesenta, en especial 1968, como alternati- 

va de expansién igualmente sin precedente de los derechos de 

ciudadania para todos, vistos los incrementos espectaculares de las 

. provisiones. De hecho, 1968 constituye acaso la iiltima gran batalla 

por la extensién de los derechos civiles y sociales antes de la gran 

ruptura que iniciar en la década siguiente: universidad para to- 

dos, educacién para todos, empleos para todos, diversién para 

todos, salud para todos, vivienda para todos... De aqui los slogans: 

2 Ibid. p. 30." 
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pedir lo imposible, 1a imaginaci6n al poder, y otros como ésos. Es 

laideolog{a de la clase mayoritaria, los miles de millones de hom- 

bres, mujeres y j6venes que se incorporaban, como ciudadanos 

con derechos, a teclamar cada-vez més provisiones, un mayor 

desarrollo humano. : , . 

Paradéjicamente, son los afios del fin de la «revolucién geme- 

la», el principio del fin de la convergencia de las provisiones con 

los.derechos, del fin de la perspectiva politica y razonable de la 

clase mayoritaria. El fin no en el sentido de que carezca de signifi- 

cado el consenso de la clase mayoritaria, o de que Mafiana no pue- 

dan volver a ganar elecciones con la bandera del acceso de todos a 

todas las provisiones (en los paises pobres, la légica neoliberal Ne- 

ga al poder por esta via precisamente), sino el fin porque las socie~ 

dades topan con los limites del crecimiento. Topan sociedades, cla- 

se mayoritaria, culturas y civilizaciones con los limites de la condi- - 

cién humana tecnolégica. El afio 1968 simboliza asf una victoria 

inobjetable de la expansi6n de los derechos civiles y sociales, pero 

a la vez el final de su perspectiva histérica cuando la locomotora 

- del crecimiento ilimitado pitaba el fin de los dorados sesenta. 

En ese sentido, si la modernidad se puede considerar la gran 

época de la conciencia esperanzada del hombre, los setenta seran 

los afios de la conciencia trdgica de la condicién humana tecnoldgi- 

ca, Bs la época del derrambe de las ilusiones de una libertad funda- 

da en el crecimiento absoluto a base de exprimir, sin limitaciones, a 

la naturaleza. Son los afios de una desmodernizacién radical coin- 

cidente con la entrada de las sociedades en el desencanto 

posmoderno, cuyos orfgenes mds remotos se encuentran, por una 

parte, err la aceleracién cientifico-tecnolégica de fines del sax, las 

dos guerras del xx y la posguerra; y por otra, en la Universidad de 

Chicago, tras una apuesta radical a la apertura y liberalizacién de 

los mereados, es decir, a una expansién ilimitada del dominio ra- 

cional a lomos de la gran revoluci6n tecnolégica de nuestro tiempo. 

Uno se pregunta, hasta cierto punto confundido, de qué se trata 

enrealidad cuando se habla de una desmodernizacién radical de las



sociedades o lisa y Ianamente de posmodernidad. Se trata de la 

condicién humana tecnolégica irrenunciable, aquella que, al haber 

Hegado a un limite en términos de crecimiento y.de su capacidad 

para procesar desechos a mediados del siglo xx, vuelve sobre sus 

pasos en los noventa, desde una expansién radical de la 

operacionalidad tecnoldgica, esta vez para invadirlo todo, arrasan- 

do la civilizaci6n que cristalizé una sociedad altamente politica, 

donde el individuo con derechos civiles y sociales Regd a ser, por 

partida doble, su paradigma por excelencia y a la vez la mas clara 

amenaza de su desaparicién por un colapso ecolégico. 

Alhablar de Ja ruptura de los setenta, conviene recordar a Niklas 

Luhmann, quien cancela toda esperanza en materia de justicia 

distributiva: _ oe : : 

Polfticamnente, ya no puede ser resuelta de la manera acostumbrada, ya que eso 

supone un crecimiento ilimitado... de modo que la cuestién de la condicién 

ecolégica y social se vuelve politicamente mis relevante, a la vez que disminuye 

la esperanza de poder crear justicia Social y crecimiento. : 

Luhmann pone el dedo en Ja Naga: 

después de la descomposicién del orden estratificado [léase sociedad 

jerarquizada), ya no hay \mites inmanentes para wna Justicia distributiva, a me- 

nos que todos reciban lo mismo. 

Desde el punto de vista de Luhmann, no sorprende que el proceso que 

se abre en los setenta desemboque en los noventa en una tendencia 

que saca ala politica del escenario fundamental de las sociedades, sus- 

tituyéndola con cl protagonismo de la administracién y la competencia 

-en Jos mercados. Ahora bien, dado el papel de la politica en la integra- 

cién social, lo anterior equivale a quitar e] derecho y poner el caos, el 

esquema de guerra de todos contra todos; sin embargo, no se debe 

2) Véase Antonio Camou y José Esteban Castro (coosdinadores), La sociedad compleja, Ensayos en torno aia 

obra de Niklas Luhmann, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, r.acsoy Triana Editores, México, 1997, 

p. 233. . 

197



olvidar que, al hablar de estado nacional de derecho, lo que sale 

del escénario es la politica social, especificamente los derechos 

_ sociales de los ciudadanos: viviendas para todos, salud para to- 

dos, escuelas para todos, empleos para todos...°¥ es que, como 

- gé ha indicado en lineas anteriores, si bien se trata de seres hu- 

manos, el problema es precisamente ése. Son seres bhumanos, 

cada uno con un requirimiento diario de entre 2 000 y 3 000 

_calorias y dos litros de agua, necesidades y satisfactores cre- 

cientes en el contexto dé una grave crisis ecolégica y una aguda 

explosién demografica. 

El Banco Mundial calcula que la poblacién total de la Tierra 

podria estabilizarse entre los 10 000 a 11 000 millones de perso- 

nas hacia la segunda mitad del siglo soa, aunque para la mayor 

parte de los demégrafos el total es todavia ms alto: 14 000 mi- 

Hlones de habitantes. Segiin el paradigma del desarrollo, relati- 

vamente vigente en los setenta, la cuestién puso de manifiesto 

graves presunciones acerca de la infraestructura que requiere la 

vida humana, las cargas impresionantes sobre los sistemas de 

vivienda, sanidad, transporte, distribucién de alimentos y co- 

municaciones. ¢Vivienda, sanidad, educacidn, alimentos, em- 

pleos para todos? Hoy mismo la fuerza de trabajo en los paises 

en vias de desarrollo es de unos 1.760 millones de personas, lo 

cual implica que en la actualidad se necesitan entre 25 y 30 mi- 

lones de nuevos empleos al afio, sin contar que hacia el afio 

2025 esta cifra aumentard a casi 40 millones de nuevos puestos 

de trabajo por afio. Esta es la realidad que se halla en el fondo 

del giro del mundo en los setenta. Un panorama que asocia po- 

breza, deterioro del ambiente y ptesién demogrdfica en un. mo- ” 

mento —1975—~ en el que, por lo menos, 4 000 millones de per- 

sonas desarrollaban actividades vinculadas con la destruccién 

de los bosques, la quema de combustibles fésiles, Ia contamina- 

cién de rfos y océanos, el saqueo de la tierra en busca de minera- 

les, petrdleo y otras materias primas. Para 2025 serdn cerca de 

10 000 millones de personas las que desarrollardn las mismas 
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actividades.” Ahora bien, si —como escribe Paul Kennedy— el 

95% del aumento demografico previsto tendrd lugar en los pai- 

ses en vias de desarrollo, no es diffcil pensar que el giro de los 

setentd tuvo un objetivo central orientado a 1a moderacion del 

impacto de la pobreza y la explosién demogrdafica en los 

ecosistemas mundiales. Al fin y la cabo, éstos eran ya proble- ’ 

mas del Sur que amenazaban seriamente a los paises desarrolla- 

_ dos del Norte. 

Visto asi, el giro de los setenta a—ta gran cura del mondo— ni no 

tiene s6lo una lectura desde las relaciones de poder, como mera 

“ reorganizacién del orden internacional inscrita en la légica del con- 

flicto Este-Oeste, sino sobre todo una Iectura que observa en los 

limites del crecimiento y el estado.del ecosistema global el factor 

que determina el fin de la capacidad negociadora de los paises po- 

bres, el fin de su fuerza politica en el escenario mundial. No se debe 

olvidar que después de la guerra del Yom Kippur —de octubre de 

1973— los pafses desarrollados advirtieron con toda claridad, tras 

las acciones de la oper, que los paises pobres (productores no sdlo 

de petréleo, sino también de bauxita, cobre, azticar y café) podian 

asociarse con vistas a intervenir de igual a igual en la disputa por el 

mundo y sus recursos. En este terreno debé ubicarse la advertencia 

de Gandhi: ,cvdntos planetas necesita un pais como la India para 

alcanzar la prosperidad de Gran Bretafia?, pues en el centro de su 

inquietante reflexi6n se mueve la fuerza (y la amenaza) negociado- 

ra de los paises pobres cuando el planeta alcanzaba los limites del 

_ crecimiento y, por ende, el principio del fin del desarrollo. 

Esta es la cuesti6n que explica el giro mundial en los setenta, 

determinante del mundo que tenemos hoy en los noventa, resultado © 

de wna reorganizacién del orden internacional desde una ldgica en 

la que la capacidad negociadora de los paises pobres (negociadora 

de recursos, futuro y expectativas de vida) queda anulada por com- 

pleto. A partir de aqui, es la gran cura del mundo desarrollado. Se 

¥ Vénse Paul Kennedy, op. cit. pp. 46-47,



trata de un proceso que saca el esquema.Norte-Sur del escenario 

internacional, a la pobreza como prioridad del porvenir, y a los po- 

bres como fuerza negociadora en sus paises. Hablan de ello Jas aren- 

"gas continuas contra el'populismo en nvestro tiempo. jPueden sor- 

prender los cuantiosos rescates financieros para la banca privada - 

ante los recursos destinados a los programas contra pobreza? 

Desde una critica al Ihvminismo en los cuarenta, Adorno y 

- Horkheimer vieron venir el problema como una «maldicién del pro- 

greso constante», es decir, como una incesante regresién que no se 

limitaba a la experiencia del mundo sensible, sino qué Concernia 

también al intelecto que se separa de la experiencia sensible para 

someterla: 

En Ja limitacién del pensamiento a tareas administrativas y organizativas —prac- ‘ 

ticadas como superiores desde el astuto Odiseo hasta los ingenuos directores 

generales— se halla implicita la obtusidad que ciega a los grandes cuando ya no 

se trata s6lo de manipular a los pequefios.* 

En los setenta, la crisis es profunda, no tiene precedente. Para com- 

prenderla en toda su magnitud basta recordar que desde el principio 

dela historia de Occidente —la civilizacién que acabarfa 

occidentalizando al mundo— siempre ha habido una estrecha vin- 

culacién entre la fe en el progreso general de la humanidad y en la 

necesidad del crecimiento econémico. Desde la Teogonia de Hesiodo 

y los.atenienses del siglo v, Protgoras, Esquilo, Séfocles, y mas 

tarde Aristételes, hasta los dltimos informes de Vassili Leontieff 

- esta doble fe ha contribuido acaso més que cualquier otra a fomen- 

tar Ja creatividad como a alimentar la esperanza y Ja confianza del 

hombre én la posibilidad de cambiar y mejorat el mundo. Hoy 

dia, todo hace pensar que esta doble fe se ha marchitado irreme- 

diablemente, al tiempo que se difunde el temor de que el hom- 

bre como el planeta estén condenados al desastre, a menos que 

la civilizaci6n sea capaz de frenar el crecimiento, que sean de- 

4M. Horkheimer y T. W. Adomo, op. cit. p. 52. 
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clarados ecosistemas intocables enormes porciones de tierra, mar, 

selvas tropicales, etcétera. 

La crisis que se pone de manifiesto-en los setenta es tan grave | 

que debe ser considerada el accidente general del-que habla 

Virilio. en los noventa, el choque del «Titanic» —nuestra 

tecnosfera planetaria—, cuyo hundimiento-comenzara hace tres 

décadas, en tanto a lo largo de estos afios hemos vivido en me- 

dio de las turbulentas operaciones de salvamento y-rescate. Asi, 

no es que vaya a producirse ef choque o el accidente, sino que 

éste ya tuvo lugar, pues nuestro «Titanic chocd hace treinta afios 

y ahora sélo asistimos a sus concecuencias en el globo. Por ello, 

escribfa entonces E. J. Mishan: 

El resultado serd una lenta pero inexorable desintegracién de! orden social y un 

colapso de las disciplinas y autoridades del sistema social, cuya desembocadura 

sera que los individuos se encontrarén sumidos en un vacio social y moral que lo 

més probable es que sea lenado por un Estado totalitario.”* 

En los setenta se rompe, Hegando a su fin, la gran fase del indivi- 

dualismo moral, abriéndose camino una «segunda revolucion indi- 

vidualista» —segiin denomina Lipovetsky al proceso de 

personalizacién en Jos mercados—, cuyo efecto principal pasaré 

por el abandono de la res priblica y las ideologias polifticas. Este es 

el gran giro de los setenta, originario en los paises de la ocbg, si 

bien no afecta a los Estados de este organismo, sino a las socieda- 

des de la periferia, a las cuales se les receta un esquema de supervi- 

vencia desde las diversas formas del genocidio, a lomos de la 

competitividad y la productividad. 

La década de los setenta constituye la época en que se inicia la 

gran cura del mundo ligada también con una redefinicion del pen- 

samiento que se hace inmediatamente practico. Debe comprender- 

se que la conciencia de los limites del crecimiento sera después el 

fundamento més s6lido de la sociedad sin oposicién, paradéjicamente 

* R, Nisbet, op. cit., pp. 462-470, 
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sin ciudadanos pero con consumidores, de los ochenta y los noven- 

ta. Es la era de una retirada generalizada al conformismo, la derrota 

de la sociedad, el fin de los derechos sociales y el comienzo de las . 

llamadas «oportunidades». Se ha buscado ver en ello el triunfo de 
Ja libertad, como Ja entiende Milton Friedman cuando trata el siste-_ 

ma politico en términos simétricos al econédmico, «ambos como 

mercados en los que el resultado se determina a través de la . 

- interaccién de personas que persiguen sus propios intereses indivi- 

duales en vez de los objetivos sociales que los participantes juzgan 

ventajoso enunciar».?” Y hasta cierto punto lo es, en, verdad. Des- ° 

pués de todo, como observa Hobbes en su tiempo, el Estado moder- 

no quita a los individuos una parte de su albedrio, garantizandoles 

seguridad de sus bienes y de su vida. Sdlo que hoy, bajo el libre ~ 

mercado, se les ha restablecido Ja libertad, mientras en contraparti- 

da se les ha quitado la seguridad de sus bienes y de su vida. 

Callején sin salida del animal tecnolégico 

Si los setenta fueron decisivos, los ochenta son definitivos. Por un 

lado, se acaba la «guerra frfa»; por otro, se desploma el trabajo 

junto con el modelo de empleo. Estalla el asunto crucial que ha 

definido a la condicién hamana, abriéndose el mundo a la perspec- 

tiva del fin de la organizacién social basada en el trabajo. Esto sig- 

nifica tanto como afirmar que de los setenta a los ochenta, el giro de 

_ referencia partié de la negacién del ciudadano, tras la desaparicién 

del derecho, para llegar a la negacién del hombre tras la desapari- 

cién del trabajo. Algunos autores fincan este fenémeno medular en 

wna especie de «averfa» del sistema cuando se hacen evidentes los 

limites del crecimiento en los setenta. Es correcto, aunque la «ave- 

 Mihon y Rose Friedman, Libertad de elegin Editorial Planeta-Agostini, Barestona, Espafia, 1993, p. 10. 
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ria», en todo caso; es la descrita a lo largo de esta meditacién: la 

totalidad de la condicién humana como herramienta de emancipa- 

cién y autonomfa del hombre. frente a la naturaleza.¥* De aqui que, 

- visto el estado’ que presenta Ia naturaleza devastada por el trabajo, 

los paises industriales o desarrollados hayan puesto en marcha una 

revoluci6n tecnolégica capaz de producir cada vez mds con cada 

vez menos mano de obra; mientras tanto, la reflexién filos6fica y 

politica empieza por asomarse a una critica del mundo fundado en 

el esquema pioductivd. De esto tiltimo da cuenta Habermas en El 

discurso filos6fico de la modernidad, donde observa «e) fin, hist6- 

ricamente previsible, de la sociedad basada en el trabajo». 

Habermas, Claus Offe y el citado Ralp Dahrendorf han tocado esta 

materia fundamental como un replanteamiento del vinculo social 

una véz que se duda de la capacidad y la posibilidad del trabajo 

para seguir estructurando la sociedad. El problema es serio, asevera 

Dominique Méda, «porque allf donde haya que inventar nuevas re- 

.laciones sociales siempre habr4 lugar para lo arbitrario y, por ende, . 

para la confrontacién, la violencia y la guerra». Con razén el In- 

forme Anual del Banco Mundial de 1996 pregunta si la nueva inte- 

gracién global de los mercados constituye una oportunidad o una 

amenaza para los trabajadores. 

En los setenta se encontraban bastante avanzados los cambios 

en los modelos de empleo en los paises de la ocps. El nimero de 

personas que trabajaban en la agricultura habia disminuido, espe- 

cialmente en las décadas de la posguerra, mientras en la industria 

habia crecido considerablemente en el mismo periodo. Sin embargo, 

el crecimiento més notable se produjo en Jas 4reas de Ja distribucién y 

los servicios; de manera que, hacia los ochenta, la proporcién de 

los empleados en la industria también comenzaba a descender rdpi- 

damente; en Alemania, del 50 al 44% en los setenta; y en Gran 

28 Pasa Ie critica ecol6gica, el problema radica «en un modelo defectuoso del hombre”, el cual, fandado en un 

consume creciente, s6lo puede conducir a un ecolapso de Is inteligencia», segin Ia expresiGn de E. M. Schumacher. 

Véase, D.W, Orr, op cit., pp. 98-99. 
+ J, Habermas, El discurso filosdfico de la modernidad, Taurus, Madrid, Espafia, 1993. 

™D, Méda, op, cit, pp. 24-25. 
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Bretafia, del 34 al 27%. Hacia 1980, mds del 50% de los em- 

pleos en los paises de la ocpE pertenecia a la categoria de los 

servicios, complementando asf el giro de los setenta ante los li- 

mites del crecimiento. Daniel Bell habia introducido la expre-- 

sién «sociedad posindustrial» justamente desde su interés enlos . - 

cambios que registraba el empleo. De esta manera, a medida que 

las sociedades se alejan de la produccién de bienes, aparecen 

nuevas fuerzas conductoras del progreso, como el conocimiento 

y la informacién que se hacen mercancias; entretanto, tecndlo- 

gos y técnicos emergen como un grupo social decisivo, segin la 

légica dominante que implica optimizar las actuaciones. 

Asi, la década siguiente agregaré a la estanflacién (inflacién con 

secesiOn econdémica) el desconcertante fenémeno del desempleo; 

desconcertarite porque al principio parecié mera consecuencia del 

descenso experimentado por la actividad econdémica en los setenta. 

De hecho comenzaba a decaer cuando los paises empezaban a re~ 

cuperarse en la década siguiente; un descenso que, como $e sabe, 

de pronto se detuvo. De este modo, los ochenta pusieron de mani- 

fiesto lo que para muchos es, por una parte, la confirmacién del fin 

de Ja sociedad fundada en el esquema de la produccién, construida 

en torno a la ética del trabajo y a los roles ocupacionales, y, por 

otra, el principio de un mundo «sin trabajo». Esto es, sin empleo 

para miles de millones de hombres y mujeres del planeta, a fin de 

preservar, paradéjicamente, el esquema del trabajo, el paradigma 

basico de Ja produccién, sélo que a partir de una nueva légica del 

vinculo social, en la que el «derecho al trabajo» nada tiene que 

hacer en términos de integracién como en el pasado. 

Ahora bien, si los empleos determinan los ingresos de la gente y, 

por tanto, su acceso a las provisiones, ha Ilegado a su fin no sélo la 

sociedad moderna, sino también su condicién politica fundada en el 

derecho. Sin empleo, los individuos entran sin proteccién alguna al 

mundo de las «oportunidades», a la lucha sin cuartel desde la ideologia 

del «jS4lvese quien pueda!» Esto quiere decir, en suma, que ante el 

crecimiento econémico absoluto y ante una expansi6n creciente de los 
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derechos de los ciudadanos, cuyos lfmites en ambos casos se alcan- 

zan en los setenta, la nueva civilizaci6n mont6 sus expectativas sobre 

las formas diversas que asume el genocidio erel horizonte descrito 

por una «sociedad sin trabajo»; pues, ni el hombre esta dispuesto a 

renunciar a su consistencia hecha de produccién, civilizacion y cul- 

tura, ni Ja naturaleza soporta mds ese «intercambio». 

Ante la magnitud de la crisis global —ecolégica, social y de- 

mogréfica—, el hombre de nuestro tiempo (desde los grandes 

centros de poder) decidié desmontar é1 paradigma moderno de 

sociedad (heredero clésico del hombre social de todos los tiem- 

pos, la sociedad fundada en el trabajo) e impulsar a Jas naciones 

para que zanjen su futuro desde las formas extremas del indivi- 

dualismo: Es Ja obra de los grapos econdmicos y financieros de - 

los centros m4s vigorosamente embarcados en la lucha por la 

supervivencia y la hegemonia mundial. Queda en el pasado 

Ja imagen de la vida social legada por la historia y, en particular, 

por la modernidad: una sociedad de produccién tegida por'el. 

estado nacional de derecho, la acummlacién y los conflictos en 

torno a Ja distribucién del producto. Emerge en su reemplazo, 

atizada por el callején sin salida del animal tecnolégico, una 

«sociedad» que, paradéjicamente, reduce las intervenciones de 

la sociedad sobre s{ misma desde un liberalismo que alienta el 

nimero de victimas excluidas de una carrera desenfrenada. La 

sociedad moderna paga de este modo la destruccién acelerada 

de la naturaleza; lo hace en condiciones de escasez de recursos y 

tensién ecolégica, si bien desde una perspectiva que saca e] con- 

flicto de la politica, para situarlo de lleno en el cara a cara de los 

individuos y los grupos abiertos a las confrontaciones ms ele- 

mentales. , 

El actual callején sin salida del animal tecnolégico constitu- 

ye Ja causa Ultima de la nueva civilizacién que recorre e] mun- 

do, buscando redefinir el vinculo social ante la necesidad de 

controlar las actuaciones de 6 000 millones de hombres, la ma- 

yor parte de los cuales pertenecen a los paises pobres. Ello ex- 
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plica el cambio tecnolégico en los paises desarrollados, 1a orienta- 

cién ideolégica de la crisis y la solucién de la misma en términos 

que les garantice recuperacién ecoldgica, supervivencia y liderazgo 

hegeménico. Se explica, pues, la bancarrota de la sociedad de ‘pro- 

- duccién y la emergencia del actual modelo de especulacion.
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EL MUNDO GLOBALIZADO 

Modernidad inconclusa y posmodernidad 

_ Hay por lo menos un punto de vista para creer que Habermas no se 

ha equivocado al pensar que el de la modernidad es un proyecto 

inacabado o inconcluso, a saber: las tres cuartas partes de los habi- 

tantes del mundo en vias de desarrollo (Asia, Africa y América La- 

tina) ponen de manifiesto que la modernidad, desde la «revolucién 

gemela», no ha tenido lugar en estas zonas del globo. Se infiere que 

la modernidad propiamente hablando es un fenédmeno europeo y 

estadunidense, que en el resto del planeta sdlo alcanza las dimen- 

siones de una modernizacién simbélica, como sugiere Marshall 

Berman a propésito de San Petesburgo en el siglo pasado.’ 

_ Enel siglo xx —durante la inmediata posguerra— se «moderni- 

zan» Jap6n y quiz4 los pafses que integran las sociedades conoci- 

das como los «tigres asidticos». Es un proceso de occidentalizacidn 

(con base en otro de actualizacién tecnolégica) bastante complejo 

que no necesariamente implica pérdidas culturales sustantivas. El 

resto permanece premoderno, aunque presenta las formas 

institucionales de }a modernidad cl4sica. Basta asomarse a la con- 

sistencia de la desigualdad, a los elevados indices de marginacién y 

de pobreza, alas condiciones predominantes de su vida politica o al 

funcionamiento real de las instituciones, para advertir que se trata, 

en el mejor de los casos, de una modernizacién simbélica. México 

+ Marshall Berman, Todo lo sélido se desvanece en ef aire, Siglo x00 Editores, México, 1994. 
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- constituye en este sentido un caso en el que la simulacién y la fic- 

cién institucional cobran sus facturas més altas al final de este si-. 

glo, en términos de criminalidad organizada y delincuencia comtn, 

coludida-con funcionarios, politicos, ernpresarios y banquéros.. 

No obstante la idea de Habermas, lo cierto es que la modernidad 

—inconclusa o no— ha terminado. Ha concluido-su tiempo o las 

condiciones de su realizacién. Dicho con otras palabras, los limites 

del crecimiento alcanzados en los setenta abrieron paso a una nue- . 

va era, que-los medios intelectuales 0 académicos ‘designan como 

posmodernidad a falta de una denominacién propia. Alain Touraine 

aporta la categoria de desmodernizacién, fecunda por lo demés, para - 

observar con otros ojos la emergencia de una civilizacién desde el 

désmiontajé de la sociedad moderna y su andamiaje institucional. 

Habermas prefiere dar por inconclusa la modernidad; parece decir 

que se ha terminado o derrumbado sin haberse realizado o dejando 

tareas pendientes. De aqui que no busque una apelacién al modelo 

clésico. Sabe que no reviviré para detener el doble proceso de 

globalizacién y privatizaci6n que ha reducido las antiguas formas 

de vida social y politica. Mas bien apuesta con todo realismo a una 

proteccién minima de la coexistencia ante los avatares de la vida 

colectiva en el mercado, consciente de que, en tales condiciones, el 

fuerte aplastar4 sin duda al débil. Da por terminados los tiempos 

modernos, en los que ha quedado inconcluso su gran proyecto his- 

térico y apuesta a una especie de «patriotismo de la constitucién» 

como defensa mfnima de los individuos en un mundo marcado cada 

vez mas por la racionalidad econémica (crecientemente especulati- 

va) y cada vez menos por el vinculo social del trabajo. 

A mediados del siglo xx, el imperio de Jo politico se mostraré 

practicamente destruido por la autonomia en ascenso de los hechos 

econémicos tras la forma agresiva del movimiento de capitales, di- 

nero que gana dinero sin recurrir al trabajo como fuente de toda 

riqueza. De este modo, después de las dos guerras mundiales se 

hard evidente una declinacién de la modernidad mientras las socie- 

dades industriales inician la transici6n posindustrial. Un nuevo pro- 
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ceso civilizatorio se extenderd.a los paises «atrasados» bajo la for- 

ma de proyectos de actualizacién, denominados de «moderniza- 

ci6n» en el contexto de una desmodernizacién a nivel planetario. 

‘Cabe adveitir la inmensa contradiccién que desgarra a los paises © 

" periféricos: por un lado, son sociedades premodernas 0 donde lo 

moderno se reduce a una realizacién simbdlica; por otro, les urge 

configurar minimos reales de modernidad republicana; mas alla se 

.ven obligados por el proceso globalizador .y. privatizador a 

«desmodernizar» o desmontar lo poco que han alcanzado como so- 

ciedades integradas por la politica y las instituciones. 

Asi, la posmodernidad, una especie de sociedad mis all4 de la 

modernidad, representa la victoria absoluta del «dominio racional», 

"- por encima de larazén (del pensatniento, en realidad) en tanto pro- 

ceso abierto, de critica y elucidacién, con vistas a la emancipaci6n 

del sujeto razonante (Hegel) o del trabajador (Marx); por encima 

del techo comiin de Ja raz6n como entendimiento o «saber que tra- 

baja para un buen fin épico-politico», en este caso, una sociedad 

justa rebasada luego por el «dominio racional» (en Ja nueva edad 

de los fmites del crecimiento), cuando la raz6n cldsica (el entendi- 

miento o el saber) sucumbe a las matrices del input/output (produ- 

.cir m4s con menos), segin la nueva légica que implica 

conmensurabilidad y determinabilidad del todo? 

Noes, pues, la l6gica posmoderna una aberracién de la condicion 

humana tecnolégica, mucho menos negaci6n de ella. Constituye 

su resultado més logrado y su afirmacién cuando, por los efec- 

tos de su ejercicio, el progreso topa en los setenta con su propio 

final y, en consecuencia, con el final del hombre en tanto productor 

’ ontolégica e histéricamente constituido. El universo posmoderno 

representa asi el momento en que Ja raz6n se convierte en el funda- 

mento autosuficiente de la actividad humana. Es una raz6n que ra- 

dica en las cosas mismas —sin que se requiera, como en la modemi- 

dad cldsica, ningtin relato filoséfico 0 politico de legitimacién—, al 

2 J. F, Lyotard, op. cit, p. 9. 
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grado de que, por ejemplo, en materia de justicia social su legitima-_ 

cién derivard de optimizar las actuaciones del sistema, esto es, de la, 

_eficacia, aun en contra de los imperativos de justicia social, si bien 

enaras de una recuperaci6n de la naturaleza-devastada por el traba- 

joy amenazada por el desarrollo. La raz6n moderna clasica sucum~" 

be obligada por la revolucién tecnolégica, ante la cual las funcio- 

nes de investigacién y de trasmisién de los conocimientos pasan a 

quedar igualmente subordinadas a las condiciones de traducibilidad 

de sus resultados como cantidades de informacién’a partir del len- 

guaje de las computadoras. Por ello, hoy se vive el apogeo de la 

’ estadistica macroeconémica, incluso al margen de la realidad. de 

los individuos en Ja vida cotidiana. 

La sociedad posmoderna es la sociedad-eficaz, no la sociedad 

justa; la sociedad del «dominio racional» mds que de la razén. Des- 

de aqui, contra lo indicado por los limites del crecimiento en los 

setenta, encarnaré en una fetichizaci6n del crecimiento por si mis- 

mo, lo cual pone de manifiésto no s6lo una desembocadura fatal y 

radical de la condicién humana tecnolégica a fines de nuestro siglo, 

sino también la pertinacia de la misma; pues, no obstante sus limites 

evidentes, en vez de renunciar a ella, no duda en construir una nue- 

va civilizacién, asf sea con. base en una estrategia que conlleva las 

diversas formas del genocidio. Al fin y al cabo, la tinica ecnaci6n 

posible entre la continuidad de la condicién humana, devastadora 

de la naturaleza, y el estado que presenta el planeta reclama una 

reduccién radical del impacto humano en los ecosistemas. 

Resulta oportuno reconsiderar aqui la tesis de la modernidad 

como proyecto inacabado, ya que, a pesar del mismo Habermas, la 

posmodernidad parece obstinada en mostrarse como una continua~ 

cién radical de Ja modernidad por otros medios. No debe olvidarse 

que en el centro de ésta se desenvuelve lo que Heidegger considera 

una ruptura con la fundamentacién trascendente del orden munda- 

no y, por tanto, la reivindicacién de la realidad social como un or- 

den determinado por los hombres, esto es, la modernidad como pro- 

ceso de secularizacién 0 el lento paso de un orden recibido a un 

214



orden producido, segin la conocida afirmacién de Marcel Gauchet? 

zQué puede significar la posmodernidad si no una radical apuesta 

al orden producido y un rechazo radical, el mds radical-de todos los, 

- tiempos, a la idea del mundo como-un orden predeterminado? Es _ 

un orden sometido no sélo a discusién, sino también al cambio per- 

manente bajo el imperio de lo effmero por excelencia. En este sen- 

tido, zno es la posmodernidad el lado 0 la cara radical de la apuesta 

moderna? Después de todo, aunque Ja modernidad se quiso definir 

fundada y legitimada por sf misma y por Ja racionalidad de su orga- 

nizacion, su rasgo més notable es su creciente debilitamiento del 

campo social, al punto que sdlo deja frente a frente instrumentalidad 

e identidad, dos ejércitos separados, cada uno de los cuales procura 

poner al otro al servicio de sus propios fines. Todavia en plena so- 

ciedad moderna, las instituciones sociales no lograban abolir la di- 

sociacion entre la vida piblica y la vida privada. De hecho, como 

se ha apuntado en lineas anteriores, la idea de progreso, tan cara a 

“la modernidad que triunfa de una manera avasallante en el siglo 

XIX, resulta visiblemente desbordada por el reino del dinero. Desde 

luego, la sociedad moderna favorecié la correspondencia entre el 

individuo y las instituciones, pero desde sus puntos débiles asistié 

al triunfo de la raz6n instrumental por encima de las tradiciones 

culturales y el espfritu comunitario. 

Ante ello, Touraine acude a la categoria de desmodernizaci6n y 

no a la nocién de posmodernidad. Al fin y al cabo, esta dltima deja 

ver Ja apuesta modema en una versién tan radical que pareceria 

ocioso hablar de un universo posmoderno cuando lo que se ten- 

drfa al frente es la modernidad realizada desde el triunfo de Ja ra- 

z6n instrumental; tan radical que saca del escenario el protagonismo - 

de la politica y su funcién integradora (desde las instituciones del 

Estado) para poner en su lugar a la economia —el otro coraz6n de 

la modernidad— y una funcién integradora desde las prdcticas del 

mercado. Se argumentaré que éste y la competencia desintegran la 

1M, Gaucher, Le désenchantemens dx monde, Editions Gatlimard, Parts, 1985, 
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cohesién social garantizada por la politica y el derecho. Es cierto. 

Pero jo harfa no para crear el caos, sino para producir o construir un 

nuevo orden.—desde un nuevo «vinculo social»— bajo la nueva 

circunstancia del mundo (la crisis global ecolégica, demogr&fica y 

social), donde la politica y el derecho (de todos a todo) parecen mas 

un problema que una solucién. 

La asunto se ha desarrollado asi: la modernidad sustituye el 

-fundamento divino con el principio de soberanfa popular, insta- 

Jando la centralidad de la politica y el derecho en el orden pro- 

ducido por el hombre, en un contexto donde la ideologia del 

progreso corresponde enteramente a la vision de un crecimiento 

ilimitado. Hoy, la posmodernidad mantiene, con una radicalidad 

mayor, el fundamento del orden producido, instalando la 

centralidad de 1a economfa, la administracién y la competencia 

en lugar de la politica y el derecho, en un contexto donde la 

ideologia del progreso toca fondo con los limites del crecimien- 

to. En cierto modo, pues, ta modernidad entré en crisis. Ese modo 

tiene que ver con la posibilidad de elaborar, con medios 

especificamente politicos, el orden producido (la sociedad). Vista 

asi, la posmodernidad no serfa mas que el rescate de la sociedad 

para construir, esta vez con medios especificamente econémi- 

cos y administrativos, un nuevo orden colectivo a partir de una 

centralidad en la que ha dejado de funcionar el trabajo como 

vinculo social. El punto a debatir, en todo caso, es silo que est4 

en construccién se puede considerar verdaderamente un «orden 

social». En este terreno, Habermas, Offe, Dahrendorf, Baudrillard, 

Touraine y Méda apuestan a proteger la coexistencia de los indivi- 

duos. Si Ja modernidad qued6é inconclusa o' viré de lo politico 

anclado en la produccién al paradigma del mercado como cen- 

tro organizador y regulador de la coexistencia, los autores — 

descrefdos del papel de las fuerzas econémicas— plantean un 

minimo de reglas claras, asi sea s6lo para saludarnos cordial- 

mente en la calle, sin aspirar a una interacci6n cultural mds am- 

plia y mas rica. 
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El problema que se present6 a la sociedad moderna fue el si- 

guiente: ,podia asegurar, con medios especificamente politicos (de- 

" rechos sociales incluidos), la continuidad del hombre en el plane- 

- ta?, gpodia esta sociedad, organizada sobre el vinctilo social del 

trabajo, garantizar Ja libre continuidad de los intercambios 

econémicos? Se duda de la potencialidad de la politica —del dere- 

cho desde la centralidad del trabajo— en las condiciones actuales 

del cuerpo ecoldgico del planeta. La crisis de esta potencialidad 

quedé de mariifiesto cuando los bombazos de Hiroshima y Nagasaki 

pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. De modo que jamas se 

traté sGlo del fin de esta hecatombe, sino también del fin de la poli- 

tica (la guerra incluida), del trabajo y del derecho en una triple ver- 

tiente; como fundamentos del orden producido, como herramientas’ 

de mediaci6n en el conflicto hegeménico y como solucién al dile- 

ma de supervivencia en el globo. El considerado orden producido 

entra en crisis desde la politica, al poner al mundo ante Ja eviden-_ 

cia de la politica como camino bloqueado ala hora de resolver 

la cuestién del liderazgo mundial en un planeta agotado y de- 

vastado. 

No parece necesario subrayar la utopia que encarna hoy el pro- 

yecto modemo para reafirmarse como tal y ofrecer una perspectiva 

garantizada de supervivencia desde e] esquema del crecimiento ili- 

mitado y el derecho de todos a todo. En ello encuentra fundamento 

el desencanto posmoderno, que, visto asi, slo representa una pér- 

dida de las ilusiones modernas ante un replanteamiento del progre- 

$0 ilimitado y sus condiciones y posibilidades de realizacién en el 

mundo de nuestro tiempo. Asi, ante el proyecto inacabado de 

Habermas, la posmodernidad parece un nuevo punto de partida desde 

una crisis de civilizacién, despolitizando a la sociedad moderna, ° 

pero reforzando una de sus potencias centrales encarnada en una: 

expansi6n absoluta del dominio racional. Es lo que se puede confir- 

mar cuando, desde la economfa y la competencia en los mercados, 

el orden producido apunta no a una reduccién del trabajo humano 

sobre la naturaleza, sino a una desaparicién del paradigma del 
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trabajo como vinculo social y a una reducci6n de la densidad de- 

" mogrdéfica con el esquema de productividad y competitividad. 

Vivido y pensado como desencanto de la modemidad, el nuevo 

orden: posmoderno se dirige particularmente contra el Estado, per- 

cibido mds que.como aparato de dominacién, como «ogro filantr6pi- 

co», seguin Ja expresién de Octavio Paz, como funcién de donde emana 

la amenaza de hoy, no en términos de represién de los derechos ciuda- 

danos, sino porque engendra, articula y mantiene (con todo y represiOn 

en la sociedad moderna) una esperanza de expansién de los derechos ~ 

sociales cuando el planeta se halla en una crisis que hace ecolégicamente 

imposible una sola reivindicacién material y social —con mayor razon 

para 3 000 millones de marginados en el globo—. Se trata del fin de la 

idealizaci6n moderna ‘del trabajo como potencialidad productiva 

de 6 000 millones de personas, aunque, por otro lado, este fin anun- 

ciado constituye la tabla de salvacién de la potencialidad productiva 

de un contingente humano de élite en la sociedad posmoderna. Esto 

quiere decir que Ja desconfianza posmodema respecto del Estado —su 

sechazo abierto, como hace Friedman— encuentra sus fundamentos 

en los principios por los cuales el Estado asume tareas de responsabili- 

dad social. Ello, m4s que un debate sobre materias y nociones acadé- 

‘micas, constituye ahora Ja critica de fondo del pensamiento que reivin- 

dica la «iniciativa privada» en el mercado, de acuerdo con una tenden- 

cia temprana dela modemidad, vista por Max Weber en términos de 

«racionalizacién» y confirmada después por Friedman como «un an- 

helo de libertad y prosperidad», segtin su lectura de Adam Smith. 

La modernidad por otros medios 

Una perspectiva sugerente aporta Lipovetsky cuando deja ver la 

posmodernidad como continuacién de Ja modernidad por otros 

medios —en su caso, por la moda plena—. En efecto, quien quiera 
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asomarse a’sus reflexiones* no pasaré por alto una argumentacion 

de fondo, desde luego controvertida, en la que la posmodernidad, 

lejos de constituir una negacién radical'de la modernidad, es «una . 

nueva aproximaci6n a los ideales, una teconstruccién de los ideales - 

.democraticos y, de paso, una aceleracién de las transformaciones 

histéricas y una mayor apertura colectiva al desaffo del futuro, aun- 

que sea desde las delicias del presente».* 

Para Lipovetsky, la posmodernidad, m4s que ruptura, es un «vi- 

‘raje» de jas sociedades modernas por el cual se separan del tipo de 

sociedad vigente desde los siglos xvi y XVI: «una nueva genera- 

cién de sociedades burocraticas y democraticas, de signo ‘ligero’ y 

frivolo, ha hecho su aparicién».® Esto, segtin se lee, no significa 

que rompan todos los lazos con sus origenes en Occidente, pues la 

sociedad posmoderna. aunque frivola, no escapa al universo com- 

petitivo y de la comunicacién, ni al orden democritico, sino que los 

consuma en la fiebre de lo espectacular y en Ja inconstancia de las 

opiniones y las movilizaciones sociales. 

No es tarea facil convencer a los habermasianos radicales de que 

la posmodernidad se encuentra lejos de constituir una ruptura o una 

negacién de la modernidad. Més atin convencerlos de que, segtin la 

perspectiva abierta por Lipovetsky, encarna la realizaci6n hist6rica 

y actualmente posible del proyecto inconcluso a finales del siglo 

XX, pero sobre todo abierto al xxi. Aprovechando el lenguaje 

lukacsiano: la posmodernidad serfa la posibilidad objetiva de la 

modernidad inacabada; una realizacién cuyo precio pasa por el fin 

de las ideologias duras y el esquema disciplinario caracteristico del 

periodo clasico o heroico de las democracias modernas, pero nunca 

. por una pérdida total de valores 0 ideales superiores o una entrega 

deliberadamente histérica y puntillosa en materia de exigencias de- 

mocriticas. Sila modemidad es la gran época de la renovaci6n cons- 

tante, de manera que una de sus direcciones centrales se encuentra 

* Yénse dibliografia al final, 
+G. Lipovetsky, El imperio de lo efimero, op. cit., 9.176, 
6 Bid. p. 176, 
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enel culto irrenunciable alo nuevo desde un abandono radical de 1a’ 

tradicién y los modelos del pasado, la posmodernidad no represen- 

-taria mds que la continuacién de la modernidad desde la moda ple- 

na, esto es, desde un proceso dé expansidn radical de las necesida- 

des, de reordenamiento de la produccién y el consumo de masas, a 

partir de las nuevas «leyes» de la obsolescencia, la seduccién y la 

diversificacién de las opciones. En este sentido, Lipovetsky reabre 

el expediente de la modernidad inacabada 0 inconclusa; pero no 

para dejarlo tal cual sino para encontrarle un destino en jas nue- 

vas condiciones que plantearon, a ‘mediados de los cincuenta, 

las nuevas tecnologtas aplicadas a la produccién social y las co- 

municaciones. 

‘Hoy dia, las sociedades Namadas posmodemas «se organizan. 

bajo la ley de la renovaci6n imperativa, de la caducidad orquestada, 

de la imagen, del reclamo espectacular y de Ja diferenciaci6n mar- 

ginal»,’ y llevan las tendencias centrales de 1a modernidad (progre- 

"$0, ctecimiento ilimitado y expansién del dominio yacional) hasta 

un punto en el que la forma moda se manifiesta en toda su radicalidad 

tras el ritmo acelerado de los cambios de productos, la inestabili- 

dad, la precariedad de los objetos industriales, la desaparici6n de 

todo ideal de permanencia, esto es, tras la norma de lo efimero, que 

ha pasado a regir el proceso de produccién y consumo de los obje- 

tos. Apuntando a este fenémeno, Cheskin advertia en Jos cincuenta: 

«Todas las industrias se esfuerzan por copiar los métodos de los 

grandes modistos. Es la clave del comercio moderno».® Vance 

Packard, Herbert Marcuse y més tarde Jean Baudrillard desarrolla- 

rn wna serie de reflexiones que, en el marco conceptual heredado 

de Ia tradicién marxista, tuvieron por objeto esta inquietante hege- 

monja de la moda en los procesos econémicos. «Con la moda plena 

—subraya Lipovetsky en los noventa—, el artificio de Ja razén ha 

sido convocado como nunca al podium de la historia: bajo la seduc- 

cién actéan las luces y bajo la escalada de lo fiitil se persigue la 

? Ibid., p.177. 
* Ibid, 
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‘ conquista plurisecular de la autonomia de los individuos».? En la 

perspectiva del culto a lo nuevo, Lipovetsky contribuye de manera 

provocativa a la cuestién que sugiere la posmodernidad como con- 

. tinuacién de la modemidad por otros medios. Se trata de un terreno 

donde la llamada moda plena encuentra su vitalidad como concep- . 

to situado en el centro de una nueva generacién de sociedades, re- 

gidas por lo effmero, la seduccion y la diferencia marginal. Al fin y 

al cabo, uria de las distinciones de las sociedades modernas radica 

" justamente en la expansidn dela produccién y el consumo; expan- 

sién a tal grado que, a mediados del siglo xix, se hablaba de un 

fenémeno de masas unido a una expansién creciente del orden del 

mercado, del cual se desatar4 a mediados del xx, més all4 de una 

manipulacién de las conciencias, uha nueva logica social en la que" 

el consumo rebasaré, como dice Jean Baudrillard, el «comporta- 

miento utilitarista de un sujeto individual», condicionado mas bien 

por el goce y la satisfaccién de sus deseos."” Desaparecida la nece- 

sidad en su sentido primigenio, ligada ‘con la supervivencia en tér- 

minos de vida a secas (alimento, reproduccién, etcétera.), se 

refuerzan las necesidades de la vida humana, tras la figura de los 

ciudadanos, que pasan a convertirse en auténticas «mAquinas 

deseantes», segiin e] término de Deleuze, funcionales a la nueva 

légica de la era de los signos. 

Jean Baudrillard subraya la idea del consumo de masas como 

proceso de distincién y diferenciacién de clases, mientras Lipovetsky 

observa una actividad desplegada con vistas al bienestar, la 

funcionalidad y el placer en s{ mismo: «E] consumo masivo ha de- 

jado de ser ser una légica de prestacién clasista, para oscilar en e] 

. orden del utilitarismo y del privatismo individualista».'! Ahora bien, 

no obstante los matices que ponen de manifiesto diferencias suge- 

rentes en los autores, lo medalar parece compartido: fuera de las 

necesidades bdsicas (animales), los objetos de intercambio a través 

° Ibid. p. 178, 
4 J, Baudrillard, La sociedad de consumo, Plaza y Janés Editores, Barcelona, Espaia, 1974, 
"G. Lipovetsky, op. cit, pp, 196-7. 
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de Ja historia muestran todos un fondo'de significados afiadidos, 

connotados, que revela el afiadido humano que rebasa el lenguaje 

primario de la necesidad basica. 

De acuerdo con Lipovetsky, vivimos una época de desquite del va- 

lor de uso sobre el valor de clase, la €poca del disfrute intimo sobre él 

valor honorifico; se vive de leno en la época ‘del valor de uso, de la 

fiabilidad, de las garantias de uso, de los tests y de la relacién calidad- 

precio, una vez generalizado el espiritu de curiosidad cuando se ha 

democratizado el gusto y la pasién por lo nuevo en todos los planos y 

en todas las capas sociales. El resultado es lo. que se ve: un tipo de 

existencia profundamente cambiante. Desde la perspectiva de 

Baudrillard, estamos viviendo el tiempo de los objetos mds all de su 

- yalor de uso, de su valor de cambio, de su cardcter simbélico, instala- 

dos en un mundo de objetos casi mAgicos que atribuyen valores-de 

significacién a quien los consume. Asi, con Lipovetsky y Baudrillard 

—para no citar a Marcuse, Habermas, Castoriadis y ‘Touraine-— esta-. 

mos siempre ante la condicién humana tecnolégica, ya sea por wna 

expansi6n cuantitativa del dominio racional después del industrialis- 

mo, o desde una profundizacién cualitativa del control de informacién 

después de la revolucin tecnolégica del siglo xx. Vistas desde aqui — 

desde los grandes paradigmas de la modernidad—, las sociedades lla- 

madas posmodernas no constituyen una apuesta radical contra el espi- 

ritu modemo, sino la més radical entrada del hombre, a escala planetaria, 

en Ja l6gica resultante del progreso, del proyecto de emancipacién, de 

autonomsa, de expansién del dominio racional, cuya desembocadura 

es el reino de lo effmero generalizado, la l6gica de Ja moda y la distin- 

cidén en una sociedad que est pasando del consumo de objetos al con- 

sumo de imagenes y signos. 

De hecho, la modernidad es la gran época de la moda, el imperio 

por excelencia del cambio permanente y,.como tal, hija legitima del 

capitalismo industrial, los descubrimientos cientificos y Ja revolu- 

cién tecnoldégica, unidos a una renovacién constante del sistema de 

competencia econémica en los mercados de consumo. Por tanto, 

cabe preguntar: jqué caracteriza hoy a nuestras sociedades, sobre 
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todo después del impacto de aceleracién de la revoluci6n’tecnol6- 

gica, si no la radicalidad del cédigo de lo nuevo, 0 1a explosién del 

proceso de emancipacién privada de los individuos (en todos ‘los 

planos de Ja vida social y politica) donde desempefia un papel cén- 

tral la aspiracién del goce inmediato de la existencia ligado con una 

hipertrofia de la significacién y la informacién?, {no son valores 

inconclusos de las sociedades modernas realizados en las socieda-. 

des posmodernas? 

{De qué manera se podria realizar 1a existencia humana de’ no seren 

concordancia con Ja nueva «transitoriedad» que se ha apoderado de la 

vida social, suavizando rigideces y resistencias con vistas a und 

adaptacion continua en medio del cambio acelerado de la civilizacion? 

‘Los efectos, en términos de velocidad, introducidos por las nuevas, 

“tecnologias en Ja vida de las sociedades (la produccién y el consumo, 

por aludir a lo més general) han puesto en marcha una nueva cultura, 

cuya caracteristica fundamental corresponde a una sociedad de «acto- 

res» —diria Touraine—, entregados a la autonomfa privada desde una 

alteracién profunda de las expectativas de duracién de las cosas en la 

vida cotidiana. De esta manera, se trata no sdlo de una civilizacién 

posindustrial (si se atiende a la condicién de sus herramientas), sino ° 

también de una cultura posmodema (de conformidad con las nuevas 

visiones y conceptualizaciones, valores, actitudes y disponibilidades 

subjetivas) del individuo personalizado. {No son éstos los contenidos 

e ideales tltimos de la modernidad, un ethos flexible y una personali- 

dad cinética y abierta, unas sociedades en perpetuo movimiento? 

‘Légica de Ja eficacia 0 frivolidad de la razon 

Visto el mundo de hoy como continuacién de las sociedades mo- 

demas, resulta dificil negar el nuevo papel de la raz6n en Ja actuali- 

dad; a pesar de ello, se trata no de la gravedad de la raz6n ilustrada, 
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sino de Ja frivolidad de la raz6n operativa en un contexto definido 

por los derechos subjetivos o la conciencia bajo el orden de lo su- 

perficial y de lo efimero; es el radicalismo de la raz6n.determinado 

- por la conciencia atrapada en la mds grande crisis de todos los tlem- 

pos: una crisis ecolégica, demogréfica y social.a nivel global.- 

Por un lado, es la frivolidad de la raz6n Inego de los grandes 

paradigmas modernos, como la reptiblica, la naci6n, el partido y 

esos cédigos de comportamiento derivados de la organizacion, la’ 

jerarquia y la burocracia, con sus equivalentes éticos y morales al- 

rededor de una verdadera religién del deber laico; insisto, la razon, 

si bien fuera de aquellos pretendidos sistemas de interpretaciones 

globales, el discurso laico y religioso (secular) promotor de la fide- 

- lidad, 1a devocién y el sactificio supremo de las personas, una vez 

que la nueva revolucién tecnolégica ha cerrado la perspectiva orien- 

tada segiin las expectativas de larga duracién de las cosas o cuando 

ha barrido de un plumazo los valores simbélicos ligados con la €pi- 

. ca del compromiso. Por otro lado, es el radicalismo de la raz6n, 

sobre todo después de los cincuenta, cuando el mundo se asoma a 

los Ifmites del crecimiento, esto es, no sélo al final del progreso, 

sino también a una reacci6n critica de la naturaleza ante la cultura y 

lacivilizacién. De entonces para acd, la ratio pasa a comportarse de 

conformidad con los imperativos derivados de las nuevas bombas, 

ecolégica, demografica y social, a lomos de una estimulacién sin 

precedentes del consumo de masas, en un terreno de competitividad - 

salvaje de los individuos en los mercados sin la proteccién del Es- 

tado, ni la del derecho. 

Es la nueva Edad de Ja Razén en las sociedades posmodernas, 

entendidas como continuacién de la modernidad por otros medios, 

acordes con la nueva realidad impuesta por Ja crisis global y la 

revolucién tecnolégica en-términos de supervivencia. De aqui la 

raz6n frivola de realizaci6n inmediata y la raz6n radical de célculo 

y supervivencia sobre los limites del crecimiento. Acaso, una etapa 

de reciclamiento del capitalismo a nivel mundial, fuera del esque- 

ma Clasico de expansién cuantitativa de los mercados, pero dentro 
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de una nueva légica cualitativa en la que funcionan Jas categorias 

culturales de eficacia, productividad y competitividad impuestas 

porla civilizacion naciente. 

Estrechamente ligado con el trabajo y las tecnologias, aparecié 

en los ochenta el paradigma de la eficacia, retomando elementos de : 

la doctrina filos6fica del utilitarismo en Inglaterra en el siglo xvm 

—cuando se adentraba en la primera Revoluci6n industrial— y del 

pragmatismo en los Estados Unidos de fines del xxx. Dos corrientes 

filoséficas que comparten la.utilidad como principio de todos los © 

valores, en el Ambito de la accién y en el terreno del conocimiento, 

respectivamente. En el fondo, la eficacia remite a un problema de 

administracién de los recursos, aunque, como deja ver la biblio- 

grafia gerencial de los ochentta, se trata originalmente de recur- 

sos humanos. El hecho es que la revolucién tecnoldgica de los 

{itimos 50 afios no sélo empez6 a operar como alternativa de 

supervivencia de la planta humana en las condiciones de la cri- 

sis global, sino también activé para‘ello, al mismo tiempo, el 

paradigma de la eficacia, que pasarfa a convertirse en un valor 

determinante por encima de cualquier particularismo cultural. 

La llamada légica de 1a eficacia es simple: se funda en una serie 

de principios gerenciales con base en el utilitarismo y el pragmatismo 

extendidos desde el 4mbito de la empresa al conjunto de Ja socie- 

dad, donde encuentra explicacién el hecho de que la politica llegue 

a ceder su lugar —en tanto articulacién de los intereses diversos 

que integran el colectivo social—a la administraci6n y todavia més 

radicalmente a la mercadotecnia. Hoy dia, la légica de eficacia se 

ha puesto de manifiesto con toda claridad —y crueldad, por qué no 

decirlo— en la extensién-de los resultados de Ja empresa al 4mbito . 

de ta economia de las sociedades en términos de €xitos 

macroeconémicos. No obstante, a partir de la necesidad de admi- 

nistrar los recursos, en medio de una aguda crisis global de éstos, la 

légica de la eficacia ha terminado por quedar atrapada en los impe- 

rativos del mercado 0, mds propiamente, en la légica especulativa 

de los mercados globalizados. En cierto modo, esto tampoco pare- 

225



ce nuevo si se considera que se trata de Ja conocida ideologia del 

progreso, procesada ahora en correspondencia con la ideologia de 

la administracién, una de cuyas expresiones tempranas en América 

* Latina fue la del México del porfiriato bajo el lema de’«mucha ad- | - 

ministracién y poca politica», con los resultados excluyentes que 

dieron origen al movimiento armado que desembocd més tarde en 

Ja Revolucién mexicana. 

La l6gica de la eficacia pone de manifiesto, pues, el estado de la 

cultura después de la toma de conciencia de la crisis ‘global que 

amenaza al planeta, después de las transformaciones tecnolégicas 

que han afectado en este sigio a las reglas de juego de la ciencia, la 

literatura, las artes y los cédigos de comportamiento y sus valores. 

En esta cultura, pierde posicién la filosofia —en tanto discurso le- 

gitimador de las practicas sociales con fines éticos, épicos y politi- 

cos—, una vez que entran en desuso los dispositivos fundados en 

jos grandes valores o en los grandes relatos.’2 

En este proceso, la naturaleza del saber y su liga estrecha con ia. 

formacién del espirit y de la persona humana experimentan un 

cambio importante; se pone de manifiesto, con toda radicalidad, la 

impronta tecnolégica de la condicién humana una vez que-el saber 

—lejos ya de toda especulacién filoséfica, conceptualizacién o 

abstraccién— pasa a convertirse en la principal fuerza de produc- 

cién. Al final del siglo XX, el saber —tanto como el espiritu y la 

filosofia— reviste la forma que los productores y los consumidores 

dan a las mereancfas: es y ser producido para ser vendido, cues- 

tién que en las artes, particularmente en la literatura, corre al parejo 

con los reportes de venta en los mercados. 

Cabe argumentar, una vez mas, una suerte de «deshumanizacién» 

‘tras lo que parece una perversidad contra la condicién humana. Lo 

cierto es que el cambio de Ja naturaleza del saber mas bien refuerza 

que la sociedad humana no existe si los mensajes no circulan. De 

modo que su adecuacién como lenguajes vehiculizables y traduci- 

7), F Lyotard, op. cit, p. 9. 
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bles por las nuevas tecnologias en desarrollo constituye mas una 

consecvencia que prueba o demuestra, desde una nueva dialéctica 

del espiritu y la herramienta, la consistencia Ultima; radicalmente 

tecnoldgica, dela condicién humana. Dialéctica cuyo precio se-paga 

. con una desocializacién radical de Ja vida del hombre, como lo pone 

de manifiesto el proceso de globalizacion de la produccién y los 

intercambios. En realidad, desde la modernidad clasica o critica 

estaba ya en cuestién el problema de la integracién social, aunque . 

una respuesta satisfactoria al asunto se fincaba todavia en el estado 

nacional de derecho, la educacién y, por tanto, la adhesin a valores 

comunes desde la familia. 

Hoy dfa, los nuevos estadios alcanzados por la condicién huma- 

" na tecnolégica no sélo traen aparejado un cambio en la naturaleza 

del saber, sino también —mdés importante atin— una especie de 

agotamiento y quiz4 hasta la desaparicién del paradigma del hom- 

bre social, tan caro a los socidlogos, y la emergencia de una criatura 

—jsujeto personal, actor social?-——, motivada casi exclusivamente 

por la fuerza de sus «derechos subjetivos», estimulada por el mun- 

do que forman Ia cultura desde las técnicas y los mercados. Vale la 

pena observar en este terreno que el animal tecnolégico de nuestro 

tiempo ha Iegado incluso a reformular sus paradigmas éticos para 

adecuarlos a una realizacién en la competencia instrumental que 

deslegitima abiertamente consagrarse a otro fin que no sea uno mis- 

mo. Asi, la ética indolora de fin de siglo es la moral del animal 

tecnolégico cuya cultura no reconoce mis valor que el de la eficacia. 

No debe sorprender que la clase dirigente de las sociedades 

sea cada dia mas la de los «decididores», una clase atin mas ra- 

dical que la de los administradores, dispuesta a que «la cosa fun- 

cione», a imponer —desde el paradigma de la empresa— una 

dura e implacable direccién por objetivos (management by 

objectives). La l6gica pura de la eficacia en la era del apogeo de 

la condicién humana tecnolégica. 
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CONCLUSION 

1 

Hemos desarrollado una extendida meditacién en torno a la 

condicién humana, su incuestionable consistericia tecnolégica y. su 

papel determinante en la crisis de civilizacién que procesan las so- 

ciedades y culturas contempordneas. Un terreno donde el Animal 

tecnolégico constituye una sintesis precisa de esta idea central, al 

tiempo que deja entrever ese doble fragor, entre naturaleza y cultu- 

ra, donde la herramienta, el trabajo y Ja razén cumplen una funcién 

decisiva. Nuestra reflexién asume que la condicién humana es no 

s6élo tecnolégica, sino también expansivamente racional, donde 

encuentra fundamento lo humano del hombre. Desde aqui sale al 

paso de ja corriente de pensamiento que observa una suerte de 

«deshumanizacién» en el uso de herramientas o tecnologfas, pa- 

sando por alto que el animal se hace hombre en el instante en‘que 

toma un objeto de la naturaleza y Jo emplea como instramento de 

trabajo (en la caza, en la defensa o en el juego). Al respecto, Cassirer 

dird: desde el instante en que habla, ya que el Jenguaje constituye 

‘el gran instrumento del hombre para hablar de si mismo. 

No hay hombre antes de] uso de instrumentos, lo cual pone de 

manifiesto una estrecha articulacién entre su consistencia biolégi- 

co-natural y la aparicién y desarrollo del pensamiento simbélico. 

Conviene subrayar que el pensamiento opera por lo general en tér- 

minos proyectivos, orientado por y hacia la préctica bajo la forma 

de trabajo. En este terreno, la raz6n es el brazo operativo del pensa- 
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miento que abandona su estirpe especulativa o teorética pura. Des- 

de tal perspectiva, el concepto que finca lo humano en Ja organiza- 

cién de la polis y el ciudadano no resulta ajeno a-la categoria de 

"+ Animal tecnoldgico, toda vez que la ciudad representa la herramienta 

fundamental que le permite organizar su vida con arreglo a fines 

humanos. En este sentido, la ciudad es la forma suprema de la his- 

toria. Se habla, pues, del animal proyectivo, cuyo fin consiste en 

realizarse en un territorio aparte de la naturaleza. Ese mundo es la 

* civilizacién y la cultura, Ja tecnosfera, como le Haman algunos au- 

tores, o capital de formacion humana, para distinguirlo del capital 

natural. 

En tal universo aparte, el animal tecnolégico emerge como ser 

humano y lo hace, segtin queda dicho, desde una ruptura con el 

ambiente natural, al que concibe como medio de susbsistencia, 

como objeto de explotacién para sus fines. Los resultados de 

este proceso son la civilizacién y la cultura, especificamente la 

produccidn y el consumo; pero sus consecuencias (vista la de- 

gradacién del ambiente) constituyen.el precio que se paga por el 

proyecto de emancipacién y autonomfia, de bienestar o desarro- 

Ilo. En Ja «lucha por la vida», el hombre rompe con el paradig- 

ma basico de la acci6n animal y lo sustituye por uno propio, en 

principio hecho con base en su.corporalidad, desarfoliando un | 

complejo universo de artefactos, herramientas propiamente ta- 

les, ciudades, instituciones, organizaciones, una vasta compleji- 

dad de conceptos, valores y categorias diversas, esa especie de 

habitat que crea para si entre la ecologia natural (como nicho 

que «esté ahi») y las necesidades humanas mas alld de los fines 

elementales de la naturaleza. 
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La tecnosfera pone de manifiesto que el hombre tiene como pro- 

yecto superar sus limitaciones naturales, vivir determinado por un 

_entorno que él construye, controla, planifica y dirige; como puede 

comprenderse, esto hace el fundamento de las sociedades, el traba- 

jo, la economia, la politica, el derecho’y la moralidad. Es el mundo 

humano. También resulta evidente —sobre todo ante los limites 

ambientales con que ha topado esta tarea— que en tanto persigue 

construir un mundo més allé de 1a biologia, las posibilidades de 

realizacién de su universo dependen de la disponibilidad de recur- 

sos naturales. Conviene tener presente que hasta hoy —hasta la emer- 

gencia de un doble agotamiento de la capacidad del medio para 

aportar recursos y para absorber los residuos del trabajo—, la cria~ 

_ tura humana manejé su proyecto postulando, con base en un opti-. - 

mismo tecnolégico exacerbado, la casi perfecta sustituibilidad de 

Jos recursos naturales por el capital de formacién humana. De este 

modo, alreconsiderar aqui el tema de la Namada «deshumanizacién», 

“ s6lo cabe reconocer que se trata, en realidad, no de las tecnologfas " 

contra el hombre, sino del hombre, en tanto animal tecnoldégico, 

como desajuste entre el medio natural y sus necesidades humanas 

més alld de la biologfa. Desajuste que se pone de manifiesto en los 

tres factores decisivos de la carga sobre el planeta: mtimero de 

phabitantes, cantidad de actividad productiva por persona e indole 

de la actividad. Lo cual revela, a su vez, la incompatibilidad que media 

entre el actual modelo econémico y una politica de proteccién del me- 

dio, puesto que, cuanta mayor carga para el medio representen las acti- 

vidades productivas, mayor es su contribuci6n a la renta nacional. 

Lo anterior constituye el punto central de nuestra meditaci6n sobre 

la condicién humana: un concepto por el cual el hombre es no sélo 
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hijo de Ja tecnologia, la civilizaci6n, la razén y 1a cultura, sino tam- 

bién su victima escogida, a juzgar por lo que ha desarroilado a lo 

"+ Jargo.de los ultimos 10 000 afigs, contados desde la gran revolucién - 

del Neolitico hasta nuestros dias. ,Adénde podiamos llegar habiendo i 

desbordado la accién animal, sino ala actual situacién que muestra 

a una criatura completamente sobredeterrminada por el desarollo 

. humano, agnijoneado ademés por el progreso? El hombre ha tarda- 

do en reconocer su consistencia de animal tecnolégico y ser cultu- 

“zal, pero lo ha hecho finalmente, no sin haber vivido, primero ad- 

mirando y exaltando sus potencialidades frente a la naturaleza, 

haciendo de ello el objeto del humanismo en sus corrientes di- 

versas; para vivir después, hoy mismo, aterrado ante el poder 

implacable de sus proyectos de emancipacion y bienestar a lo 

largo de Ja historia. , 

En este sentido, el mundo de nuestros dias padece no una crisis 

de irracionalidad o de entendimiento, sino una crisis de 

sobrerracionatidad, de sobreentendimiento 0 de sobreinteligencia. 

Es la crisis del Homo sapiens, del Homo faber, del Homo videns, 

cuyos mejores logros se observan en las grandes creaciones del 

espirim —-como trabajo del Espiritu, dirfa Hegel—, en las impre- 

sionantes transformaciones tecnolégicas de los tltimos 10 000 afios. 

Es lacrisis del fin tltimo de la historia, o la plena humanizacién de 

la naturaleza. Por ello, esta reflexion invita a reconocer, tras el 

Neolitico, el industrialismo de la modernidad y sus fases de trans- 

formacién continua, en la actual etapa posmodema 0 posindustrial, 

los fundamentos y los escenarios donde estudiar otros tantos mo- 

mentos de crisis de racionalidad, enlazados todos al trabajo, a la 

- construccién incesante de culturas y civilizaciones, a esquemas cada 

vez més eficaces de produccién y consumo. Aqui, el progreso lleg6 

a sintetizar, como ninguna otra ideologia, el origen y destino de una 

criatura demasiado consciente de lo que hace y de lo que sabe y 

quiere hacer en el planeta, esto es, hacerse cada vez mds humano, 

movido hasta «el fin de la historia», hasta la meta tiltima que es Ja 

«completa espiritualizacién de la naturaleza», aun al precio de des- 
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truir el orden natural. Al fin que la vocacién del espiritu consiste en 

negar todo lo naturalmente dado, incluido lo natural que hay en el 

hombre mismo. : 

Cudles son los resultados de Ja tarea humanizadora de Ja naturale- 

za emprendida por el hombre?, ,cudles son las consecuencias de la 

expansién del dominio racional por el planeta, jas del pensamiento 

que se traduce en obras, en cosas, en nuevas tecnologias o noveda- 

des en los mercados? Se trata del impacto del subsistema 

tecnoeconémico sobre la capacidad del ecosistema global para sos- 

tenerlo, una capacidad limitada, al grado de que hoy parece poco 

probable que pueda soportar una pequena acci6n productiva més 

basada en el paradigma de capital de formacién humana y en su 

légica de transformaci6n de recursos naturales. 

La expansi6n a la que hago referencia es tan desmesurada que 

no hay paraje del planeta donde no existan sefiales de actividad 

productiva del hombre; por esta razén, ha alcanzado y sobrepasado 

no solo los limites de la capacidad del globo para aportar recursos a 

la tarea de hacer civilizaciones y culturas, sino también la capaci- 

dad del ecosistema global para «digerir» 0 «metabolizar los resi- 

duos o desechos del subsistema tecnoproductivo. ;Serd capaz el 

hombre de nuestro tiempo de imponer limites al crecimiento del 

caudal de produccién, a la expansidn de la civilizacién y la cultura?’ - 

Es una interrogante definitiva, porque si se mantienen las actuales 

tendencias, el mundo bien puede presenciar hacia 2025 un aumento 

de cinco veces la generacién de desechos, a rafz de lo cual aumen- 

taré, a su vez, a 3 000 millones el ntimero de seres humanos que 

viven en tierras ecolégicamente frégiles. El problema es que, como 

se sabe, conducir un coche contribuye més al pw que andar en bici-



_ cleta, a séa, las medidas para proteger al planeta tienen efectos 

directos sobre Jas tasas de crecimiento y sobre los niveles de 

_producci6n y consumo, propiciados por el mercado. Asi; mien- 

tras noO-aparezca una formula que salve al ambiente sin originar 

- una subida de precios y una consiguiente interrupcion del creci- . 

miento de la produccién y las pautas actuales de consumo, re- 

sulta impensable creer que la economia mundial, en manos de 

30 a 40 corporaciones privadas, estar4 dispuesta a corregir el 

modelo'donde la renta nacional oculta la destruccién de los sis- 

temas que sirven de base a la vida. 

Con todo, una de las alternativas al colapso se ha fincado enel 

llamado desarrollo sostenible. Este esquema, después de poco mas 

de uri decénio de Haber sido formulado, tampoco genera. grandes. 

expectativas, ya que implica invariablemente elevar el nivel de vida 

humana de los pobres para igualarlo al de los ricos, esto es, una 

* perspectiva de varias generaciones de crecimiento incesante, en con- 

tradiccién con las dimensiones ambientales del problema, cuya ame- 

naza radica en un colapso por expansién de Jas opciones de Ja gen- 

te, eso que escuetamente designa el término desarrollo humano 

(«que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos 

y cuente con acceso a los recursos necesarios para tener un nivel 

decente de vida»).'La conclusién de estudiosos especializados, como 

J. Tinbergen, es que para pagar la deuda que la civilizacién ha con- 

trafdo con el ecosistema mundial y con las generaciones futuras se 

- tendria que reducir a la mitad el nivel de Ja actividad productiva en 

el planeta. El problema, se debe insistir en ello, es que las activida- 

des mds destructoras del ambiente (industria del petrdieo, 

petroquimica, metalicgica, agricultura, construccién de carreteras, 

servicios ptiblicos, transportes y mineria) son las que més contribu- 

yen a Ja renta nacional. 

Latarea humanizadora de la naturaleza ha sido y es devastadora, 

tanto que el colapso que se anuncia no es un fantasma que recorre 

" Informe sobre desarrollo humano, pubyicado part el Programa de Ins Nociones Unidas para el Desarrollo 

(pnup), Mundi-Prensa Libros, Modrid, Espofia, 1998, p 14, 
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el mundo. Es un fenémeno real, multidimensional, que asocia 

sobrepoblacién, pobreza creciente y deterioro irreversible del am- 

biente, sin contar la bomba en cierne que representa la. migracion 

mundial, En materia demografica, Malthus (1798) dio la voz: de 

" alatma, cuyo eco tardio se dejé ver en el Informe al Club de Roma 

de 1972, bajo el titulo de Los limites del crecimiento. Una década 

més tarde, la Hamada Comisién Brundtland retomd el asunto desde 

la tesis del desarrollo sostenible. Al fin y al cabo, una explosion 

demogrdfica en una parte del planeta y una explosion tecnolégica 

en otra representaba la peor receta para un orden internacional rela~ 

tivamente estable y para la existencia de la humanidad. 

En cuanto ala bomba social, la explosion de la pobreza se asocia 

ala perspectiva que deja ver una poblacién cercana al 75% del total 

mundial ubicada en los paises pobres, algunos Ilamados emergen- 

tes o en vias de desarrollo. Al tempo que, por lo menos el 90% de 

los nuevos nacimientos que tendr4n lugar en los primeros 35 afios 

del siglo 100 Jo hardn en estas zonas del planeta. Con todo, es en 

el orden del ambiente donde se han concentrado las mas graves 

consecuencias de la tarea de humanizar o espiritualizar la natu- 

raleza. En este sentido, la mejor prueba de que la condicién hu- 

mana tecnolégica constituye el origen de la crisis actual —en la 

que convergen ecologia, economia y politica— radica en su in- 

cuestionable cardcter de crisis de civilizacién. El deterioro del 

ambiente asume esta perspectiva como-pmeba especifica de la 

destruccién de las condiciones basicas de la vida, determinada 

por la eficacia productiva y la expansién del dominio racional 

patente en la ideologia del libre mercado. 

. Tales pruebas especfficas son cinco. Una esla apropiacién de la 

biomasa por los seres humanos, esto es, la apropiacién por parte de 

Ja economfa humana del producto neto de la fotosintesis con base 

terresire, que alcanza ya el 40% de las especies vegetales del plane- 

2 E} Informe Broncdtland no es muy preciso para definir lo que es desarrollo sostenible, aunque encierra dos 

materias clave; el concepto de «necesidades», en especial de los pobres, a Jas que hay que dar prioridad por encima de 

t0d0, y 12 idea de las «limitnciones» de} medio ambiente para responder a tas necesidades actuales y futurns. Véase 

Salah E) Sernfy, «Sostenidilidad, medicién dt Ia renta y crecimiertow, en R, Goodiand, op. cit. p. 73. 
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ta. Esto quiere decir que si en unos cuantos afios se duplica la po~ 

blacién, practicamente desaparecerd el reino vegetal, ante una apro- 

piacién humana cercana al 80%, Es el «mundo Heno» del que ha- 

blan autores como-R. Goodland y H. E. Daly. Otra prueba es el 

calentamiento global 0 efecto invernadero, sefial de una desmesu- 

rada acumulacién de diéxido de carbono en la atmésfera, mas los 

otros contaminantes como el metano, los crs y el 6xido nitroso. 

Puede considerarse que el recalentamiento mundial de Ja atmésfera 

ya ha empezado a alterar el clima, hasta aqui relativamente estable 

del que ha disfrutado el mundo desde los comienzos de ja agricul- © 

tura’y que ha hecho posible el nacimiento y desarrollo de las civili- 

zaciones. Sin embargo, de aqui en adelante amenaza a todas las 

civilizaciones y culturas del globo, con una destruccién econdémii- 

ca, social y ambiental generalizadas a lo largo de los primeros 30 

afios del proximo siglo. Sélo una de sus consecuencias, el aumento 

del nivel de los mares, amenaza la vida de millones de habitantes, 

sobre todo de los paises en desarrollo. Luego esté la rotura de la 

capa protectora de ozono y los trastornos que se dejan advertir en 

una disrupcién en el equilibrio del ecosistema, acelerando Ja extin- 

cién de algunas especies, més los efectos sobre Ja eficacia del sistema . 

inmunolégico del hombre ante una larga serie de tumores, pardsitos y 

enfermedades infecciosas. En materia alimentaria, por ejemplo, mds 

de dos tercios de las especies cultivadas ya resultan dafiadas por la 

luz ultravioleta, penetrando también Ja superficie de Jos mares y 

matando el plancton, que es fundamental en la cadena alimentaria 

maritima. En cuarto lugar esté la degradacién del suelo en 35%. Y, 

finalmente, la destruccién de la biodiversidad, cuyas cifras indican 

55% del bosque tropical —el més rico en especies— a una veloci- 

dad de extincién de 150 000 especies por afio. 

Lo grave es que tales consecuencias se relacionan directamente 

con los logros del desarrollo humano, cuya excelencia indica que 

sélo en 1998, en materia de gasto del consumo ptiblico y privado, 

Hegé a 24 billones de délares, el doble del nivel de 1975 y seis 

veces el de 1950. Vale la pena recordar que, en 1900, el gasto real 
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enel consumo era de 1.5 billones de délares.3 Desde Inego, el con- 

sumo es un medio inevitable para el humano, al grado de que cuan- 

do aumenta la capacidad de consumo, se estima que se enriqnece la 

vida de la gente y se alcanzan mayores niveles de bienestar. Es 

la medida del desarrollo humano. El problema es que va en desmeé~ . ” 

dro de Ja base ambiental de Jos recursos, aparte de que, seguin se 

observa en las tendencias actuales, exacerba las desigualdades y 

acelera la dindmica del circulo consumo-pobreza-desigualdad-am- 

biente. Esto quiere decir que el aumento impresionante de la pro- 

duccién y el consumo, lejos de toda solucion en términos de equi- 

dad, viene aparejado con una mayor concentracién de la riqueza y 

una cada vez mayor extensién de la pobreza. Las cifras son elo- 

_ cuentes: la quinta parte més rica del planeta consume el 45% dela © 

carne y el pescado disponible, mientras la quinta parte mas pobre 

s6lo el 5%; Ia quinta parte mas rica consume el 58% de la energia, 

y la quinta mds pobre menos del 4%; la quinta parte mas rica con- © 

centra el 87% de la flota mundial de vehiculos y la quinta mas po- , 

bre menos del 1%.* O sea, el gasto competitivo y el consumo cons- 

picuo convierten, quiérase o no, la opulencia de algunos en la ex- 

clusién social de muchos; sin embargo, por otro lado, el dafio am- 

biental provocado por los consumidores dominantes —la quinta 

parte con mayor desarrollo humano— recae definitivamente sobre 

miles de millones de pobres, marginados por partida doble: de los 

logros humanos del progreso y de las zonas con mayores posibili- 

dades de supervivencia. Esto indica que el desarrollo humano seha 

orientado hacia un destino cuya légica funciona desde las diversas 

formas que asume el genocidio; sin embargo, si por un vuelco miia- 

groso, la sociedad humana global se propusiera alcanzar Jos anhe~ 

los de equidad mediante un nuevo impulso del crecimiento y la 

eficiencia econémica (como propugnan el esquema neoliberal y Ja 

formula del desarrollo sostenible), lo mds probable seria que los 

efectos negativos de la entropia, mds allé de 1a capacidad de 

“2 Informe sobre desarrollo humano, op. cit. 
¢ Ibid. 
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autorreparacién de la naturaleza, desbaratarfan todo intento en 

este sentido. Resulta que la crisis de civilizacién de la que se 

* habla impone, asf, una parélisis del desarrollo humano ante los 

limites de‘la capacidad del planeta para sostenerlo. 

Sera capaz el hoinbre de nuestro tiempo de imponer limites al cre- 

cimiento del caudal de produccién?, jdejar4 el hombre de ser el 

hombre, esto es, renunciara a su, consisténcia civilizada?, ,entraré 

de veras en una légica que cambie las actuales pautas de consumo?, 

jdesacelerard los procesos de intercambio?, {qué indica en este sen- 

tido Ja apuesta dominante del libre mercado?, jalberga una dosis de 

esperanza acerca de que, ‘ante la nueva era deY «mundo Meno», 

orientard Jas inversiones de la acumulacién de capital de formacién 

humana hacia wna preservacién y restauracién del capital natural? 

De acuerdo con lo expuesto en este libro, nada indica que 

podamos hacernos jlusiones. Al contrario, de. momento acaso 

debamos conformarnos, como dicen Haavelmo y Hansen,° con 

la respuesta un tanto cinica que sugiere que no conoceremos una 

solucién (esto es, una manera sensata de elegir entre diversas 

alternativas) hasta que la situacién real Hegue a ser mucho mas 

precaria de lo que es actualmente. - 

No obstante, sin importar si puede darse o no una solucién como 

la que cualquiera imagina cuando se apela a ella (incluida la del 

«desarrollo sostenible»), es evidente que ya se encuentra en mar- 

cha una «solucién», a juzgar por el incremento de la Hamada furia 

de Ja naturaleza; se trata de un tipo de alternativa que cualquier 

lector puede imaginar con sélo leer la hipdtesis Gaia, formulada 

3 R. Goodland. op. cit, pp. 51-62. 
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por Loveluck, 0 con acercarse a Malthus 0 a Darwin: un tipo de 

equilibrio ecoldgico (solucién natural), incluido el colapso que su- 

giere la extineién de la especie humana. Con todo, la solucion bue- 

* .nao la solucién aceptable (solucién humana) és la que la civiliza- 

cién ha venido desarrollando en el tiltimo cuarto de siglo, a lomos 

de una arremetida brutal de los mercados, el consumo y el dominio 

racional, cuya punta de lanza combina el actual proceso de 

desinstitucionalizacién de Jas sociedades con la globalizacién dela 

‘ produccién y los intercambios. Se trata dé una solucién alfernativa 

a la extincién total, con base en la exclusién creciente de vastos 

contingentes humanos, como lo ponen de manifiesto los informes 

sucesivos de la onu sobre desarrollo humano y la més reciente ofen- 

‘siva de la ocbg en Europa para impulsar la negociacién del Acuerdo 

Multilateral de Inversiones (amt), al que s6lo se ha opuesto Francia 

con Lionel Jospin a la cabeza.® . 

La racionalidad del actual modelo econdémico es simple: dejar 

todo en‘manos del equilibrio ecolégico implica ir directo a la 

extinci6n de la especie, pues resulta de una meridiana claridad que, 

debido al aumento de la entropia més all4 de la capacidad de 

antorreparacién de la naturaleza, toda estrategia de desarrollo (con 

mayor raz6n la de] «desarrollo sostenible») corre el riesgo de apos- 

tar al colapso inevitable. De aqui la seguridad irritante con que ase- 

vera que la solucién es no la del desarrollo (destribucién equitati- 

va), sino la del crecimiento a secas (produccién para el mercado), 

esto es, ja apuesta que conduce a «liberar» al mundo de la 

sobrepoblacién que habita en los pafses pobres, donde se concen- 

tran las grandes reservas de capital natural que requiere la quinta 

‘. parte mds rica y poderosa del globo para sobrevivir al colapso. Por 

ello, escribe Theotonio Dos Santos, el objetivo final de las politicas 

econémicas neoliberales es alcanzar el equilibrio de las variables 

macroeconémicas. Este equilibrio asegura el funcionamiento del 

4 Frente a Ja mundializacién de Ja inversién privads directa, Jospin dice: «Cuando se ven los trasiomos recientes, 

Jos movimientos apresurados y a veces irracionates de Jos mercados, no nos parece sabio ver en exceso que los 

intereses privados muerdan en la esfera de Ia soberanta de fos Estados, que deben seguir Siendo los actores principales 

de 1a vida internacional». El Financiers, México, 15 de octubre de 1998, p. 19. 
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mercado y wna especie de estado dptimo de la vida humana que 

s6lo es posible alcanzarlo para un sector restringido de la poblacién 

mundial. Cuando se alcanza, se viabiliza ignorando el] destino de 

enormes masas de excluidos én los centros de la economia mundial 

y particularmente en sus zonas periféricas. Tampoco hay ninguna 

foerza 0 razon para que este equilibrio, ya en si discutible, se gene- 

ralice a todo el planeta.’ 

Asi, el libre mercado no es la solucién que se demanda en términos 

de desarrollo, ni tampoco la solucién que el comin de los mortales 

reclama desde una perspectiva «humanista»; pero es la alternativa 

de la quinta parte més rica del planeta ante el estado de agotamien- 

to y devastaci6n que presenta el ecosistema global. Por ello, resulta 

ingenuo creer que a los paises desarrollados les puede interesar re- 

solver el problema de la desigualdad y la pobreza si ello implica 

levantar todavia mas la base de produccién. El dilema es terrible: 

salvar a3 000 millones de individuos (en estado de pobreza) y aca- 

bar aceleradamente el ecosistema global —con lo cual «salvar» 

queda entre comillas— o salvar a la especie representada por la 

quinta parte mds lograda en términos de desarrollo humano. Muy 

pocos aceptardn este dilema, sin embargo es ahora lo determinante, 

pues aun con una poblacién estacionaria en los actuales niveles de 

densidad, cualquier estrategia en términos de equidad hard estallar - 

igualmente el planeta. Daly y Cobb Jo anticipaban a fines de los | 

ochenta: hasta el barco més robusto termina por hundirse:si la carga 

es excesiva. ;,De muy poco consuelo sirve, en el momento en que sé 

hunde, que la carga se coloque de manera éptima y se distribuya 

? Theotonio Dos Santos, «Consirvir el futuro», diario Reforma, México, 8 de diciembre de 1998, p. 7 A. 
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con eqnidad!® Esto es lo que ha puesto en duda al «desarrollo 

sostenibles, més atin que, segtin los estudiosos del problema, 

nos encontramos en los limites de la sostenibilidad sies que no . 

por debajo de ellos, con una prohibicién absoluta de actuar so- 

bre el capital natural. En el centro del dilema radica, claro esté, - 

la renuencia de las grandes corporaciones a incorporar los cos- 

tes ambientales a las decisiones econdémicas. 

La solucion, pues, esté en marcha, y camina a toda velocidad. 

a lomos de un nuevo impulso tecnolégico, originando una estra- 

tegia de expansi6n e integracién global de las fuerzas econdémi- 

cas, 0 sea, no una reduccién de las pautas de produccién y con- 

sumo, sino al revés. De este modo, los resultados observados en 

‘ materia de degradacién ambiental, cuyos efectos afectan basica- 

mente a las posibilidades de vida en los paises pobres, permiten 

afirmar, con todo, que Ja alternativa de supervivencia en juego 

es una apuesta humana radical, toda vez que apunta a salvaguar- 

dar la permanencia de la especie garantizando continuidad a la 

tarea civilizatoria en un planeta agotado y devastado, amenaza- 

do por la carga excesiva que representan comunidades y pue- 

blos marginados. 

Es la gran cura del hombre y Ja del planeta convertido en apara- 

to tecnolégico; la cura que abarca poco mas de un.cuarto de si- 

glo, desde sus origenes en los afios setenta. Vista desde América 

Latina, la gran cura del mundo ofrece dos casos paradigméticos: 

Chile y México, el primero para abrir el ciclo, el segundo para 

cerrar el siglo, y ambos para ensefiar que en el interior de los 

*Daly, H. EL y 3B. Cobb, For ihe common good: redirecting ihe economy towards comunurtity, the environment, 

und a sustainable future, Beacon Press, Boston, 1989, Citado por R. Goodland, op. cit., p. 53. 
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-paises periféricos su quinta parte mas rica también aplica el 

modelo de exclusi6n que ha impuesto la reorganizaci6n interna- | 

cional, LL . - . 

- En Chile, el golpe militar de 1973 facilita la aplicacién extrema 

de la légica excluyente con una represion cruenta de las clases po-. 

pulares y una apuesta radical a Jos aparatos empresariales y finan- 

cieros privados. Cabe recordar que a mediados de los cincuenta, la 

Universidad de Chicago hab{a creado en Chile una «filial» de los - 

Chicago boys, contra la orientacién que Ratil Prebisch le habia im- 

puesto a la cepa. A partir de entonces, segin escribe Arturo 

Fontaine, la Universidad Catélica acepté un programa de becas . 

sin conocer mayormente la orientacién econdmica particular de la 

Universidad de’ Chicago con Milton Friedman a la cabeza; de aqui | 

surgié el grupo de graduados que regresan al pais a ensefiar y a 

influir convencidos de que la liberacién de los mercados representa 

un nuevo modelo de desarrollo y que, por tanto, hay que romper 

con lo que ha sido el cauce tradicional de la economia nacional; 

con este grupo surge también un nuevo tipo de ejecutivo de empre- 

sa con formacién tanto en finanzas y administraci6n como en 

macroeconomia. Es importante afiadir que, hacia los sesenta, la se- 

gunda base de sustentaci6n de los graduados de la Universidad de 

Chicago ser4 el Banco Central. Pues bien, dos afios después de per- 

petrado el golpe militar, el «Programa de Recuperacién Econémi- 

ca» del nuevo gobierno asume las tareas econdmicas del grupo ori- 

ginal y de los que Hegan con un posgrado procedentes de Chicago, 

Harvard o rr; son las tareas que Guy Sorman ha descrito como un 

caso no de despotismo ilustrado, sino de despotismo tecnocratico. 

En México, la cura también tiene su historia y no es muy dife- 

rente en sus origenes académicos en Estados Unidos, tampoco en 

sus polfticas productivas, sociales, econémicas y presupuestales de 

fin de siglo; al contrario, también aqui la nueva orientaci6n respon- 

* Véase « Sobre el pecado original de la transformacién capitalista chilena» en Barry B. Levine, El desaffo 

neoliberal. Elfin del tercermundismno en América Latina, Grupo Editorial Norma, Bogots, Colombia, 1992, pp. 93- 
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de al constructivismo racionalista'de Friedman, de que se puede 

construir una estructura social concebida intelectualmente e impuesta 

. _ de acuerdo a un plan sin considerar los procesos, culturales nacio- 

nales, Cabe recordar que esta posicién fue acremente criicada por 

Hayek y Popper a propésito del experimento “‘chileno en 1980: «El 

problema —sefialé el primero— es que no somos neoliberales. So- 

mos liberales que tratamos de renovar, liberales que apostamos a la 

vieja tradicién que dice que se puede mejorar, pero que no puede — 

cambiarse en lo fundamental.»?° Con todo, més allé de Chile y Méxi- 

" co, la orientacién de conjunto en América Latina, con cerca de 200 

millones de pobres, encarn6 finalmente en una suerte de 

constructivismo social, para desembocar, también de una forma 

" extrema, en la légica excluyente del libre mercado. - : 

Entonces tenemos un continente que nunca fue el centro del 

mundo, perteneciente més bien a la periferia, bombardeado por el 

impacto de Ja gran cura que se inicia en los setenta y por el peso de 

" sus repercusiones en el conjunto de su vida social, politica y pro- 

ductiva. Esto ha ocurrido también en Asia, Africa, y Medio Orien- 

te, continentes marcados por la identidad que da la pobreza.!! Al fin 

y al cabo, la gran cura del mundo es el giro del orden internacional 

hacia una configuraci6n en la que el peso y la capacidad de nego- 

ciacién de los paises pobres —del Sur ante el Norte en Jos sesenta y 

los setenta— se perder por completo en los noventa. De este modo, 

en el interior de los paises en desarrollo, sean de Asia, Africa, Me- 

dio Oriente o América Latina, cada Sur ha perdido también ante 

cada Norte la capacidad de negociacién de sus expectativas de vida. 

Asi, la crisis de hoy es el accidente general del desarrollo huma- 

no cuando el mundo alcanza los limites absolutos del crecimiento; 

la crisis cuya solucién surge garantizada por un modelo de gestién 

con base en la exclusién implacable de miles de millones de perso- 

nas, las cuales pasan, de la noche a ja mafiana, a estar de més en el 

4 Ibid, \IS-116. 
2° Yéase Luis Maira, Superando la pobreza, construyendo Ia equidad, Ministerio de Planificacién y Coopera- 

cién, Santiago de Chile, 1997, pp. 10-34. 
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globo. Se trata de un «accidente» que en el mundo globalizado dejé 

dé ser local y de estar situado con precisién, como el nanfragio del 

Titanic; ese) accidente general que ha involucrado inmediatamen- | 

teala totalidad del mundo; un accidente que, como el del Titanic, 

reserva botes salvavidas s6\o para la primera clase y uno que otro 

polizonte de tercera. 

La Organizacién de jas Naciones Unidas se pregunta todavia si 

los Ifderes de hoy tendrén la visién de procurar un adelanto mas 

humano en el sigio xa. La respuesta es sombria, porque insite en la 

produccién y el consumo como medidas del progreso y el bieriestar 

de las sociedades, alentada por Ja ideologia ‘del libre mercado, la 

apuesta humana mds radical de todos los tiempos. Acaso es ta Ulti- 

ma jugada, mera postergacién de lo peor, en un tablero marcado 

por un colapso que parece inevitable. 
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