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INTRODUCCION 

Todo uno serle de fenómenos que se manifiestan en la Vida 

cotidiana y en lo que podrla considerarse el destino general de 

la humanidad, ponen en entredicho el concepto de •progreso• tal 

como se consol ldO Formalmente con la fl losofla 1 lumlnlsta. Lejos 

de 1 lberar al hombre de lo~ miedos y angustias que generaban la 

cosmovtston maglca, lo desconocldo y et despotismo, lo ha Ido 

esclavlzando en otros miedos provocados. parad6Jlcamente, por el 

desarrollo y perfeccionamiento clentlflco-tecnológlco que a la 

vez ha condicionado formas de domtnaclOn mas ~utl les pero tamblen 

mas efectivas. 

Serla muy aventurado decir que ta categorla del •progreso• 

ha desaparecido del esptrltu de la sociedad contemporánea, sobre 

todo porque contlnOa reaflrm&ndose como elemento legitimador e~ 

el discurso poi ltlco dominante y como motivador en la propia 

dinámica del ~uehacer cotidiano, pero es evidente QUe ha cobrado 

un nuevo matiz en torno al cual el miedo y las formas Ce vida en 

la sociedad contemporanea, han adquirido tendencias y 

caracterlstlcas partlculares. 

Varios autores, por lo menos los QUe conformaron la Escuela 

de Frankfurt y de los cuales parto teOrlcamente, escribieron 

mucho acerca ael desenvolvlmlento paradOJlco del •progreso•, de 

su mltlf lcaclOn y desencantamiento. En este sentido. el presente 

trabajo pretende recuoerar e~ta linea teOrlca gener~I y 

relacionarla directamente con cierta tendencia de la sociedad 

Industrial conte:rn~orAnea hecla el •tota:ltarlsmo•, entendido come 



una lógica de dominación a la cual ya los mismos autores aludlan 

-sobre todo Marcuse-, y con la Importancia que ha cobrado el 

miedo como fundamento de esta sociedad, manifestada tanto a nlvel 

de las preocupaciones y angustias mas Inmediatas de la 

cotidianidad, como de los pel lgros latentes que amenazan el 

devenir de la humanidad tal cual. 

Asl pues, todo el primer capitulo esta dedicado a describir 

el desenv~lvlmlento contradictor lo del •progreso", desde su 

mitificación a partir del siglo XVII 1 como utopla y proyecto de 

la modernidad, hasta sus desencantadoras lmpl lcaclones en la 

actual ldad. Al final del capitulo se Incluye tan sólo un leve 

acercamiento de una discusión que, si bien dibuja sus orlgenes 

desde tiempo atra.s, cobra especlal Importancia a partir de Ja 

d~cada de los 70's: me refiero al debate entre •modernidad" y 

•postmodernldad•, aue dada la estrecha relacl6n que guarda con la 

problem8tlca del progreso, 

esbozada. 

me pareció Importante dejarla 

En base a esto, a lo largo de la segunda parte se da un 

panorama general sobre los significados, las lmpllcaclones y 

manifestaciones del miedo y de la consecuente bOsaueda soclal de 

seguridad, pero siempre acerc4ndose a la experiencia de Ja 

soc 1 edad cont"°1poranea. De esta manera. a 1 pr 1ne1p1 o de esta 

segunda parte, y sin pret~nder hacer un anAI lsls profundo, se 

habla en torno a algunos aspectos pslcolOglcos que envuelven ra 

experiencia de la Intimidación, asf como de sus vivencias y de 

las reacciones personales y colectlvas aue provoca. 



Como una Introducción mas directa al tema del miedo como 

Instrumento polltJco, se describen una serle ae medios a los que 

podrla llamárseles "emedrentadores". tales como la propaganda.el 

rumor, Ja vlgl lancla, etc., que reconociendo su Importancia clave 

en la dinámica soclal y su continuo perfeccionamiento, han 

fungido -aunque no exclusivamente- como efectivos Instigadores y 

catal lzadores del temor. 

Algunos de estos medios cobraron gran auge durante la etapa 

histórica del Total ltarlsmo (Primera mitad del siglo XX), a cuyas 

caracterlstJcas y dinámica se dedica también este segundo 

capitulo, tomando como marco de referencia fundamentalmente la 

obra de Hannah Arendt. La Intención no es sólo plantear el 

Total ltarlsmo como un ejemplo, quizás el mas evidente. de la 

Importancia del terror y la lntlmldaclOn como mOvlles sociales, 

sino también el desentranar a partir de sus caracterlstlcas m~~ 

esenclales, sobr·e todo lo Que a la exoanslOn del poder se 

refiere, cierta tendencia similar en la lógica de dominación 

actual, es decir, e~ las caracterlstlcas del Estadc democr4tlco y 

de 1 soc 1 a 1 1 sr:io rea 1 . 

Precisamente oor la lnterdeoendencla de las real ldades 

conformando un todo e mpleJo, la lógica del terror y de la 

Impotencia. Que en un momento dado caracterizaron esencialmente a 

103 reglmenes total ltarlos prototipos. se ha hecho ~xtenslva. El 

temor nos cor.mueve lnternaclonalmente oorQue de alguna manera 

todo el mundo est4 Involucra.do en la crisis económica, cm el 

oellgro de la contamlnaclOn, del SIDA, etc.; nadie goza ya del 
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derecho a ser la excepclon entre las victimas de la ola 

terrorista, ni de la poslbl lldad de una Tercera Guerra Mundial. 

A nlvel de la vida cotidiana, por supuesto, la Intimidación 

nos acompana de una manero mas palpable, tal vez porQue les 

problemas que nos condicionan a este nlvel. se "º?~ revierten 

lnmed 1 atamente y algunos nos hacen recordarlos casi 

constantemente. Tal es el caso, por ejemplo, de la economla 

Irracional~ contraria al beneficio Individual y social -supuestos 

del progreso-, y no se diga de la paranoia Que provocan las 

crlmenes y la vlolencla urbana en general, exacerbada no sOlo 

por las consuetudinarias evidencias. sino tamblen por el 

bombardeo de Informaciones un tanto amarl 11 lstas. 

Finalmente, ~El Horizonte de la Guerra• hace aluslOn a la 

amenaza latente qur despiertan tanto tas poslbll tdades reates de 

una Tercer~ Guerra Mundial, como sus caracterlstlcas supuestas. 

AunQue la mayor parte del t 1 empo resulte lnconsclente o 

subestimado, el temor a un enfrentamiento nuclear constituye hoy, 

sin duda, un Instrumento lntlmldador y un elemento lndlcaaor del 

al to n 1 vel de tnvolucramlento oue han desencadenado las 

relaciones lnternaclonales, asl como de la sensacton de 

Impotencia y desconfianza aue lo alimenta~; Pdro sobre todo en 

terminas glob~les, la amenaza de la gran guerra representa la 

moyor paraaoJa a ta que tia conducido el "progreso", en cua.nto a 

oue es la propia humanidad la oue estA en Juego. 

A modo de ~ustlflcaclón, et presente trabajo constituye un 

Intento por expt lcar una excertencla que actualmente, ae manera 
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directa o Indirecta, nos Involucra Individual y socialmente en lo 

que se vlslu~bra como una problemattca actual del hombre. 

Asl pues, reparar en la crisis de los conceptos e Ideas que 

pareclan ser la luz prometedora de una nueva era y de la cual, de 

alguna manera, derivan las caracterlstlcas y respuestas 

especificas del miedo que Intimida hoy a Individuos y sociedades, 

representa un tema de gran Importancia tanto oor la carga de su 

actual !dad, como por la fuerza que desempena dn la vida soclal 

contemporanea. 

Ademas a nivel de la Investigación social, abordar el miedo 

como fundamento de ta sociedad contemporanea, da ple para 

recuperar la Importancia de la subjetividad como un valor 

lntrlnseco al ser social Oel hombre, reivindicando para la 

comprensión de la cohesión soclal, el ámbito pslcológlco y 

cultural Que, en términos generales, ha tendido a relegarse 

frente a lo poi ltlco o económico, deJando de lado -muchas de las 

veces- la estrecha relaclOn que guardan entre si. 

5 



PARTE 1 

EL PROGRESO EN LA SOCIEDAO CONTEMPORANEA 

CAPITULO 1 Noción de •progreso• durante el siglo XVI 11 y su 

mltl<lcaclón. Móvl 1 formal de la sociedad moderna. 

•Las utoplas son los suenos de 

la razón• 

O. PAZ 

Sin dellmltaclones precisas se dice Que las sociedades 

modernas comenzaron a desplegarse ya desde el slglo XV con los 

grandes descubrtmlentos e Inventos que Invocaron nuevas pasiones 

y sorpresas al mundo, pero la cristalización de la "modernidad", 

definida como el gran proyecto emanclpatorlo de la humanidad, se 

considera a partir de f lnes del siglo XVI 11 con la FI losof la de 

las Luces y la RevoluclOn Francesa. 

La promesa de 1 lbertad, de emancipación universal, que 

lmpl loaba la llberaclOn de la Ignorancia, de la pobreza, del 

despotismo, por lo tanto la constitución de hombres fel Ices y 

ciudadanos duenos de su propio destl~o. conformo desde el 

principio el horizonte del PROGRESO y su 1egltlmaclon. Tal Idea 

trascendió su dominio al oensamlento y acción de los slglos XIX y 

XX, caracterizando a toda la Edad Moderna con el rasgo distintivo 

de su origen: el del esptrltu critico y la utopla. 

6 



lntrlnseca a la fllosofla del siglo XVIII, Que conceptuatlza 

por primera vez al mundo como uno sólo, como universal. la noción 

de progreso se Inscribe, al lado de la de razon y la del 

pensamiento clentlflco. en el Intento desmltlflcador que de la 

real ldad social real iza el J lumfnlsmo. Intentando expl !car Y 

ordenar •rac:onalmente• la real ldad en pro de 1 a verdad. 

1 lberando al hombre de la "falsa claridad" con que lo envolvla el 

mito rel lgJaso-teológlco. 

Para el 1 lumlnlsmo, la magia y la rellglosldad daban al 

hombre una falsa expl lcaclón del mundo, encerrAndolo en toda una 

serle de miedos que le lmpedlan conocer •verdaderamente• la 

real ldad. Sobre esto, la Razon se ergula como la nueva luz que, a 

través del progreso de las ciencias, de las artes y de las 

1 lbertades poi ltlcas, guiar Id al hombre hacia la verdad, hacia el 

conocimiento y dominio de la naturaleza. permltléndole 1 lberar~~ 

de la Ignorancia y de esas •fuerzas extrana3• -proaucto de la 

lmag 1nac1 ón- e Imponerse como t1acedor de su prop 1 o dest 1 no, de su 

conservación, de su historia. 

Este anhelo aue Impulsaba a la razon como punt~ de lan~a del 

progreso y la fel lcldad, exlgla una nueva forma de conocimiento 

oue l IQUldara al obsoleto animismo de I~. magia ~al mundo 

Jerarquizado de la lglesla, para dar paso a le relvlndlcaclOn del 

Hombre como un ser capaz de pensar por si mtsmo y Ue 

autoreal Izarse a Dartlr de sus proolas potenclalldades. y no como 

producto del control absoluto de Dios. de 10 sobrenatural. 

Esa nueva forma de canecer, traducida en una actitud critica 
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y revolucionarla frente a lo establecido, sento sus bases sobre 

una separaclon cada vez mayor entre el Sujeto y el Objeto de 

conocimiento, que lmpl lcó una relación "Instrumental lsta• entre 

ambas categorlas, es decir, el objeto natural quedó subordinado 

al sujeto humano como algo externo e Inferior a este; tal actitud 

del Sujeto frente al Objeto, parecla facl 1 ltar la basqueda de la 

verdad a través de métodos como el de la observaclOn y la 

experlment~clOn, 

real ldad. 

que permltlan describir y clasificar la 

A partir de esto, el cosmos se desgajaba en diferentes 

objetos de conocimiento que se fueron agrupando en las llamadas 

"clencla5 naturales" y mas tarde en las controvertidas Mclenclas 

sociales•. Con la ~lencla, esta nueva categorta cognoscitiva, se 

fundamentaba la omn:potencla del pensamiento en cuanto refugio de 

la razon y de la libertad. 

Este replanteamlento de lo oue era el hombre y su lugar en 

el universo, este nuevo humanismo que ya no ponla el acento sobre 

el descubrimiento de la •esenclaM del hombre, sino en los medios 

o procesos Que conducen a la reallzacl6n de su libertad y Que 

asimilan lo concreto y diverso de los distintos contextos 

culturales, estuvo aparejado c~n la revoluclOn t~cnlca oue 

desencadeno e3ta nueva forma de enfrentar la real ldad. Las 

rnA~lmas de MraclonalldadM y •cientificidad• QUe alimentaron esta 

ansia por conocer el entorno para dominar lo, cobraron auge 

slmult&neamente ~on el surgimiento de la sociedad Industrial, 

condicionando las transformaciones economtcas, potltlcas y 



soclales que se C~termlnaron reclproc~mente. 

Asl, a~nque la Interdependencia entre la ciencia y la 

técnica no se dlO abiertamente hasta f lnales del siglo XIX, ya 

desde Gal 1 leo la ciencia moderna contribuyó a Inducir la Imagen 

mecantclsta del mundo, aquella que considera al universo regido 

por leyes y explica los fenómenos cuantitativa y 

esquemát!camente a traves de su comprobación en la experiencia. 

Dentro de este contexto se Impulsó también e: derecho natural 

moderno que sostiene slmultaneamente a la razón y a la 1 lbertad 

como cual ldades de la naturaleza humana. y a la tolerancla de las 

slngularldades históricas como unidad básrca de la humanidad; 

como ser dotado de razon el hombre es capaz de producir e 

Incrementar su saber, asl como de spl Icario en la creaclOn de una 

sociedad raclonal, y como ser libre puede cambiarse asl mismo y a 

su mundo. Sobre tal derecho se fundamentaron las revo1uclon~: 

fl losOflca, poi ltlca e Industrial de los siglos XVI 1, XVII 1 y 

XIX, respectivamente, Que dieren ple a la destrucción de las 

viejas legltlmaclon~s de poder, sustentada3 sobre el criterio de 

verdad oue Inspiraba la cosmovlslOn teolOglca. 

De hecho el valor legltlmante del proyecto emanclpatorlo de 

la modernidad como tal, oue sustentaba por primera vez la Cultura 

Occidental, se estableció desde su erige" en función de su 

caracter 'humanista y universal, de su orlenta=lon hacia el 

futuro Que Involucraba a todas las real ldades humanas. Sólo que 

esta Idea a realizar, esta actitud ante ~I futuro, ha $Ido 

argumentada de distintos modos por las f I loscflas de la historia: 
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por diversos •discursos o voluntades de verdad" cada uno de los 

cuales, y segan 10 plantea Foucault 1, siempre se ha organizado y 

modificado de acuerdo las contingencias históricas, 

fundamentando al poder , lo Que no hace a uno por si mismo más 

verdadero que otro. Esto mismo lo sostiene Lyotard pero en 

términos de los Mgrandes relatos• o "metarelatos" tales como el 

cristiano, el marxista, el capltallsta. etc., bajo Jos cuales el 

hombre ha Intentado ordenar la Infinidad de acontecimientos QUe 

1 o rodean, y cuya f 1na1 1 dad -a 1 1gua1 que 1 a de 1 os m 1 tos- ha 

resultado ser la de legltlmar lnst:tuclones asl como cr4ctlcas 

soclales y polltlcas, leglslaclone3 y maneras de pensar 2 

De esta manera el proyecto humanista conformó un mismo 

sustrato en torno al cual se construyeron diversas utopfas 

r~voluclonarlas en ~u momento, el capital /smo y el social lsmo por 

ejemplo, que aún enfrentad~s entre si, describen la Importancia 

Que tiene el futuro en la visión del tiempo moderno: un tiempo 

valorlzable y casi Infinito que vlsual Iza su paralso no como algo 

perdido oue hay Que recuoerar, sino como una meta a construir. 

Ba Jo estA "preeminencia de las utoplas• y la •critica", 

entendl~ne101a "como un método de Investigación y acción .. 3, se 

desar ro 1 1 aron 

legltlmaclones: 

los ciclos de vida y muerte de nuevas 

En el umbral del ~undo moderno, frente a 

2 

3 

FOUCAULT, M .• El orden de' discurso. 

LYOTARD, J-F., La Posmodernidad ... , cap 2. 

PAZ, o., "El Romanticismo y c ... )", p!lg. 20. 

una nueva 
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perspectiva del hombre. y ante la racional lzaclOn de las 

relaciones Que Inspiraba el permanente desarrollo de las fuerzas 

productivas (organización del trabajo, del tr~nslto económico y 

la urbanización de la forma de vida), las cosmovisiones mltfcas, 

rel !glosas o metaflslcas. fueron cuestionadas como fuentes 

legitimadoras del dominio y transformadas en meras convicciones 

etlco-subJetlvas. Fue el modo de producción capital lsta el Que en 

su despl legue planteó este problema de la legitimación, 

resolviéndolo sobre el principio de su misma organización, es 

decir, sobre la base Que representaba el trabajo social: la 

Institución del mercado donde los propietarios privados 

Intercambiaban mercanclas. Involucraba tambl6n a aouellos Que, 

carentes de propiedad, participaban Intercambiando su fuerza de 

trabajo como Onlca mercancla: era a partir de la Justicia Que 

prometlan las categorlas de reciprocidad y equlvalencla en l~s 

relaciones del 1 lbre Intercambio, como comenzaba a legltlmarse el 

nuevo dominio poi ltlco. 

Pero para fln~les del siglo XIX y mAs a principios del XX, 

la ldeologla del libre Intercambio se desmoronó frente a las 

"dlsfunclonal ldades" 4 del capital lsmo tardfo, cuando este ouedO 

abandonado a las contradicciones entre su evolución efectiva, 

real, y su propia Idea de una sociedad clvl 1 que se autorregula. 

El antagonismo abierto de clases representab~ ya unJ amenaza para 

el sistema y el aomlnlo poi ltlco demandaba un cambio en su 

legttlmaclón que previniera los riesgos de crecimiento pero 

4 . HABERMAS,J., Ciencia y Técnica como IUeoloela. 

11 



asegurando la forma privada de revalorlzaclOn del capital. 

Como reacclOn a esta demanda. dos tendencl as 5 se 

manifestaron en los paises capital lstas avanzados: por un lado, la 

creciente Intervención del Estado en las relaciones económicas 

que sin cancelar los conf I lctos los aplacaba mediante una 

polltlca compensatoria. la cual conslstla en garantizar un mlnlmo 

de seguridad social y las oportunidades de oromoclón personal; 

con ésto 110 solo resultaba factible mantener las condiciones de 

establ 1 ldad del sistema global, sino Que también se vinculaba 

cierto consenso o conformidad de la poblaclon. 

Por otro lado, se hizo patente la clentlflzaclon de la 

técnica; el progreso clentlflco-técnlco sometido a control, 

constltula la prl~era fuerza productiva y se convertfa él mismo 

en fundamento de iegltlmaclón pero sin la vieJa forma de 

ldeologla, pues ya no· Justificaba sólo el Interés parcia! de 

dominio de una determinada clase. sino Que se ergula como Interés 

emanclpatorlo de la humanidad como tal. 

Ambas tendencias, tanto el Estado Social como la 

clentlflzaclOn de la técnica, sustentaron una nueva legltlmaclón 

del dominio que tendrfa como objetivo principal la establ 1 lzaclón 

del sistema, mostrando la "superlorldaa" de 1 a forma ae 

producción capltal lsta para absorver los confllctos y sobrellevar 

sus riesgos de crecimiento. 

Sobre este Interés por mantener a toda costa el sistema, se 

fundamenta en gran parte la Imagen del progreso que. aon a 

5 
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finales del sl~lo XX y a pesar de haber sido fuertemente 

cuestionado duranté ta crisis da tos ª"ºs 60's, se manifiesta 

coma gran mito motriz, pues es en ei donde tienden a resumirse 

los principios regidores de esta nueva f 1 1OSOf1 a: 1 a 

autoconservaclOn y ta superacton, ta seguridad y et dominio. Tal 

vez por esto actualmente subsiste la poi ttlca de ta actividad 

estatal compensatoria, aon cuando tos limites b6stcamente 

económicos del Estado social ya se vislumbraban desde et periodo 

de reconstrucclOn de ta posguerra y se hactan m6s evidentes a 

partir de tos ª"ºs 70's: entonces se comenzaba a poner en duda ta 

concll tacton entre capttallsmo y democracia, y ta postbl t ldad de 

producir nuevas formas de vida con medios burocr&tlcos, pero al 

mt91110 tiempo parecta no haber alternativas, Qulz6s por la 

lrrevarslbllldsd de las dstructuras de compromiso Que se han 

creado ccmo un dilema entre el capltallSlllO y el Estado Social e 

A lo targo de estas transformaciones de la fuente 

legitimadora del dcmtnlo, se mantuvieron como una constante las 

exigencias da mercanttt lzacton y homogenelzaclon del 

lndustrlalls~o. ante las cuales la razOn Identifica a la 

productividad, la utl l ldad, la democracia formal Y a la 

slstanatlzaclOn, cerno parametros del •progreso•, slmoolo a su vez 

de la t lbertad y fel lcldad del hombre. Bajo esta connotaclOn de 

avance y bienestar proyectada por una cosmovlslOn tecnolOglca, es 

decir, por aQuella vlslOn del mundo que ceritra sus esperanzas de 

s. Tal di lema consiste en que •et capttattsino no puede vtvtr 
sin et Estado Social, pero t11111poco puPde vtvtr st este se sigue 
extendiendo". HABERMAS, J., "El fin d~ una ut~pla". p6g. 2. 
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felicidad en la slstematlzaclOn del conocimiento Y de toda 

practica social e Incluso Individual, el progreso se consolido 

como uno de los hitos de la sociedad occidental; como evidente 

Imagen de una prehistoria superada y promesa de futuro. 

El progreso no solo ha sido apoyado automatlcamente por la 

ciencia y la tecnlca, mAxlmas autoridades del conocimiento y de 

la practica, sino que ademas, como fuentes legitimadoras del 

poder, se han Justificado Incondicionalmente. es decir, nlngén 

·descubrimiento o avance tecnolOglco suele ponerse en duda en aras 

del progreso. En este sentido, su escala valoratlva constrlne 

como lo positivo, a lo material, 10 eficaz, lo atll, 10 

adaptable, y como 10 sospechoso cataloga todo aquel lo que 

permanece al marg~n de estos !Imites 

obstaculizar su des~nvolvlmlento. 

y que amenaza con 

A nivel del sentido coman, hablar de progreso no remite sOlo 

al terreno economlco o puramente clentlflco, en funclOn -por 

eJemplo- de un Incremento en los Ingresos o el descubrimiento de 

una nueva vacuna; polltlcamente también se habla de progreso 

cuondo frente a una dlctaduro renace formalmente la Justicia y la 

democracia, es decir, la legal ldad burguesa, y sobre lo mismo 

podrla hablarse en el terreno de ras artes ante el surgimiento de 

nuevas Formas ~e expresión y el adelgazamiento de la censura. 

Otra connotaclOn comen del progreso es la que consiste en 

Identificar lo directamente con lo novedoso y Que es allmentada 

casi constantemente por la propia dlnAmlca mercantilista de la 

sociedad Industrial contemporanea: sociedad de la •eterna 



JnnovaclOn" donde la Imagen de la modernlzaclOn, promovida como 

principio productivo y supuesto de bienestar, se traduce 

flnalmente en la rutina de la obsolescencla, en el continuo 

cambio del siempre Jo mismo. 

La Idea de revoluclOn, entendida como un cambio o ruptura 

tajante con lo establecido, como profunda reestructuración de las 

formas de vida de los hombres guiada por aQuellos valores que 

encarnan la promesa de trascender las retaclones sociales 

fundadas en el afAn de poseer y dominar, ha sido cad~ vez m4s 

reducida o absorvlda por la Idea de progreso lineal frente a la 

cual, teórica o fl Josóf lcamente, ha guardado una posición 

contrapuesta pero siendo a la vez parte fundamental del carActer 

paradOJlco del progreso. El que la idea de revoJuclOn tienda a 

reducirse, no significa QUe haya dejado de manifestarse pues las 

transgresiones de los l lrrtltes existentes en la convivencia human;:~ 

cont 1 m:ian d&ndose de manera f racc 1 onada. por sectores ·de la 

sociedad; solo que algunas de $stas, dentro de la IOglca 

contradictoria de la sociedad moderna, donde la libertad y el 

dominio convlv~n, pasan a ser reprimidas y obstacullZadas. y 

otras no sólo tienden a ser absorbidas o solventadas por la Idea 

dominante de progreso. sino que9 y a pesar de expresarse en lucha 

contra 6sta. se traducen ellas mismas en variaciones o versiones 

diferentes del progreso pero flnalmente con ure connotación 

JerárQulca y promisoria semejante. 

Asl pues, entre una diversidad de puntos de vista, muchcs de 

ellos contrapuestos, la Idea de progreso en general, se ha 



convertido, casi en si 

ante la vida Que en 

misma, en una fl losofla, en una actitud 

forma consciente e Inconsciente, se 

manlf lesta Individual y socialmente. 

Incluso como Instrumento del discurso poi ltlco moderno, el 

•progreso• pretende reafirmar su eflc3cla como móvil de la 

sociedad contemporanea, a pesar de QUe esta se al lmenta de la 

despol ltlzaclOn de la poblaclOn y de las coacciones manipuladas 

de una ~umlnlstraclOn t6cnlco-burocrAtlca, es decir, de la 

tendencia total ltarla de las formas de control y coheslOn social 

Instituidas mAs al IA de cualquier lnter6s particular y social, en 

virtud de la organlzaclOn tecnolOglca Que hace de sujetos y 

objetos Instrumentos de una total ldad Que funda su razon de ser 

en el logro de una creciente productividad. 
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CAPITULO 2 Desmitificación e lmpllcaclones del progreso en la 

actua 1 1 dad. 

Aunaue actualmente una serte de contradicciones hacen 

patente el quiebre del mito del •progreso•, ~ste suele 

e 1rcunscr1b1 rse en la propia dlalectlca de la fllosofla 

1 lumlnlsta¡ en lo Que la Escuela de Frankfurt denomino la 

•autotralclón del 1 lumlnismo•: a la vez Que crecla su esplrltu 

1 lberador, se desarrollaba el germen de la regreslOn; la 

raclonalldad Que propagaba eficacia y crecimiento derivaba en to 

Irracional e Ineficaz, y lejos de 1 lberar al nombre del miedo 

m~glco, lo fue esclavlzando a otros miedos. a nuevos mitos. 

La pretensión de verdad, por ejemplo, se ha convertido en 

superstición y el proceso de pra~matlzaclón e lnstrumentallzaclon 

a 1 que ha conduc 1 do 1 a e 1ene1 a y 1 a t6cn 1 ca, ha provocado e·.·· 

todo deje de tener sentido en si mismo para encontrarlo como 

parte Instrumental de un poder enlgm&tlco QU9 vuelve cada vez mas 

compleja a la soclejad contemporAnea. 

Et poterclal de llberaclOn del ltumtnlsmo se ha transformado 

en la reduce Ion de sus alcances, esto es, en la clausura de las 

poslbl lldades de la razon, de alternatlvas que pudieran evitar u 

obstacul Izar la rotunda Identificación entre domtnaclOn y 

realidad. Resulta que el progreso tecnotOgJco, entendido cono 

manifiesto perfeccionamiento de los m~dlos de producclOn y como 

tendencia a hacer la vida cada vez mas comoda y funclonhl, a 

1 lberar al hombre del trabajo esclavlzante. "º hizo al sistema 
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social mAs, racional ni mas Justo cuando pensó que asl serla, por 

el contrario, Infundió formas de control y cohesión social mAs 

efectivas y hasta cierto punto agradables; extendlendose como un 

sistema de dominación y coordinación, creó formas·de vida y de 

poder que aparecen como encarnaclon de la razon, como un 

beneficio para todos los grupos e Intereses sociales, y frente al 

cual toda contradicción se presenta como Irracional y toda 

oposición ~omo Imposible 7, 

Esta contención del cambio soclal que neutraliza toda 

manifestación de protesta. y la tendencia totalitaria del 

aparato productivo en el sentido de que, por un lado, ha 

determinado tanto las ocupaciones y actitudes socialmente 

necesarias, como las necesidades y aspiraciones lndlvlduales, y 

por otro lado, se 

slml 1 ltudes · entre 

h~ extendido por todo el mundo estableciendo 

el desarrollo capltal lsta y comunista, 

condicionan el carAct~r •unldlmenslonaf• de la sociedad 

Industria! avanzada al Que se ref lere Marcuse. De esta manera, la 

dominación se ha extendido a todos los Ambltos de la vida del 

hombre -Incluyendo su mente- y sus mecanismos, al !mentados en ese 

proceso de producción y dlstrlbuclon en masa, se han hecho cada 

vez mas sull les conformando en si mismos una forma de vida. 

La razon se convlrtlO en Instrumental a medida Que 5e 

Instauraba como discurso d6 verdad dominante: cuando deJO de ser 

critica en si misma para sostener una visión apologética de la 

real ldad, del aparato economice omnlcomprenslvo. Esta razon 

1, MARCUSE, H., El Hombre Unldlmenslonal. 
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Instrumental no ~Olo justlf lca las relaciones de producción como 

un marco Institucional funcionalmente necesario, sino Que ademas 

relflca el esplrltu en aras de la utll ldad y la productividad, 

adulterando las relaclones Internas entre los hombres e Incluso 

la Identidad del Individuo como parte de la naturaleza; y es 

precisamente desde cue se suspende esta conciencia de si mismo 

como naturaleza cuando -dice Horkhelmer- el progreso social 

pierde todo su valor como un objetivo de la vldb del hombre. 

Bajo estos rubros de Instrumental lzaclón y al lenaclón, se 

dibuja una Msocledad racionalmente totalltarla" donde todo tiende 

a convertirse en Instrumento de dominio, ·donde la falta de 

llbertad y la est~ndarlzaclón del hombre se racional Izan como el 

-mal menor" Que hay que sufrir en pro de la autoconservacl6n del 

sistema tecnologlzado Que circunscribe el Ideal de bienestar 

soclal e Individual, al aumento constante del confort y de 

productividad ael trabajo. 

Ante esta funcional lzacl6n e lntrumental lzaclOn del 

pensamiento y la mercantl llzaclOn del quehacer humano, el 

progre~o y la ciencia han resultado ner -en pleno siglo XX- una 

tratc!6n de los principios motivadores del Siglo de las Luces; 

ambos son parte de esas continuas paradojas y falsas apariencias 

QUe conforman la "conciencia feliz", esa creencia de que lo real 

es racional y de QUe el sistema otorga bienestar 8 . 

Asl pueden reconocerse l~s contradicciones entre una 

creciente productividad y una crcclent~ destructividad, entre la 

8 ~. pag. 100. 
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preservaclOn de la miseria y la existencia de una rlQueza sin 

precedentes; el terror y el placer se confunden bajo la culpa y 

la explaclOn, bajo la felicidad y la desventura Que, 

parad6Jlcamente, el progreso ha representado para el hombre. 

Mientras detrAs del orgulloso •progreso clentlflco y tecnolOglco• 

se destruye a la naturaleza y al hombre -su supuesto objetivo 

primordial- tras la sociedad se descubren relaclones entre 

Individuos atomizados, aislados, solos. 

De loual forma, la "I lbertad- y la *democracia" se yerguen 

como ejes rituales, como mitos que revolotean para cegar y 

Justlf lcar la real represlOn de un sistema cada vez mas 

central Izado y totalitario: se Imponen necesidades y se 

preestablecen las opciones sobre IBS Que se da la "I lbertad" de 

elegir; se unifica, los opuestos QUe con5tltuyen la "pluralidad 

democratlcaM, y se reducen el pensamiento y el lenguaje en 

función de la consabida funcional ldaa y pragmatlzaclOn que 

envuelve a cu~lquler ente, prtvandolo de todo sentido y razón en 

si mismo. 

El dominio ha dejado de entenderse sólo abiertamente como un 

poder personal Izado o fAcllmente Identificable, desl lz~ndose 

ahora a través de una serle de aparentes libertades subjetivas 

como son el co~sumo, las elecciones y el tiempo llbre Que, a modo 

de esttmulos externos, condicionan en la sociedad Industria! 

avanzada el comportamiento adaptativo o conformista, cada vez mas 

representativo de la epoca. 

~a raclonallzactOn de la vida se ha traducido en un 
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ejercicio de cont"oles; en la lnstltuclonal lzaclOn de un dominio 

que se hace Irreconocible como puro dominio polltlco, debido a 

que enclava su legltlmldad en el confort QUe t 1 ende a 

proporcionar una creciente producttvldad y domlnaclCn de la 

naturaleza. Ademas, esta tesis de que las relaciones de 

produccl6n existentes son técnicamente necesarias para una 

sociedad raclon'al Izada. ha penetrado como ldeologla aparentando 

que la evoluclón del sistema social y su legal ldad, están 

determinadas por la IOglca del progreso clentlf lco y tecnológico. 

En este sentido -dice Habermas- la falta de 1 lbertad se vislumbra 

como el sometimiento a un aparato tecnlco que permite elevar la 

productividad y hacer mas cómoda la vida 9. 

Frente a esta fl losofla y bajo los velos del relativismo que 

exime de la culea y la responsabl lldad, los valores et leos y 

morales entran en decadencia y la confrontaclOn de criterio~ 

tiende a desgastarse; la pérdida del conJunio de significados 

encarnados en la rel lg16n. la cultura y el trabajo, y mediante 

1 os cua 1 es 1 os 1nd1•·1 duos se re 1ac1 onan con e 1 mundo, provoca una 

crisis de Identidad y desintegración ~ocia!, frente a la cual se 

levanta un profundo alslamlento y un peligroso esplrltu de 

sustltulbl l ldad latente -a nlvel de grupo o Individua!- capaz de 

ser satisfecho por cualauler cosa que tienda a 1 lenar la 

sensación de vaclo. 

En oplnlon de Danl~I Bel 1 10 estb situación. a la que 

9 HABERMAS, J., Ciencia y Técnica ... 

10. BELL, o., Las contradicciones cultur~ .. , p4g 39. 
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tambl6n podrla definirse como una crisis de la creencia, 

constituye "el problema real de la modernidad" y surge -en 

términos del mismo autor- en el momento en que en las sociedades 

modernas el "sistema secular de significados" (la utopla del 

progreso, la racional ldad y la ciencia), que sustituyó a la 

religión, demostró su debl 1 ldad como fuerza motlvaclonal o 

vlnculatorla. El sistema secular de significados resultó ser una 

1 luslón, Jlce Bel 1, QUe se expresó en las •contradicciones 

culturales del capital lsmo• 11 y provocó la sensación de vaclo 

frente a 1 a cua 1 ha renac 1 do por un 1 ado e 1 n 1h1 1 1 smo, pero pcr 

otro, la sociedad occidental ha retornado a alguna concepclOn de 

la rel lglón, ha revivido la fe tradicional. Con esto al timo 

podrla expl lcarse, por ejemplo, el actual resurgimiento de la5 

sdctas rel lglosas o grupos proraclstas cada vez mas comunes en 

los Estados Unidos, o slmpl~mente la ldolatrlzaclOn de personajes 

con gran Influencia Pübllca. 

Tal vez por eso la enajenación y la manipulación de la 

voluntad polltlca y los sentimientos, vla los medios masivos de 

comunlcacton y lo Que en general se ha denominado •industria 

culturalu, han tenido un val loso triunfo como Instrumentos 

re~reslvos, en el sentido de que han logrado sobrellevar el 

11 Bell Identifica como contradicciones culturales del 
capital lsmo, al confl lct~ ~enerado entre el estilo caracterlstlco 
de 1 1 ndus t r 1a1 1 smo, basa'1o en 1 os pr 1ne1p1 os de 1 a econom 1 a 
(eficiencia, optlmtzaclon y raclonal ldad funciona!), y la~ 

tendencla9 culturales avanzadas del mundo occidental que aspiran 
al retorno de las fuentes Instintivas de expreslOn, exaltando el 
heConlsmo y las conductas antl-raclonales y aue, paradójicamente, 
son promovidas por el propio sistema de comercia! lzaclOn de las 
empresas. ~· p!g. 69. 
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dominio mas alla ~e la pura dlsclol lna del cuerpo, al control y 

conQulsta del alma. 

Estas situaciones recuerdan los planteamientos Que Adorno y 

HorKhelmer sostuvieron poco despues de la Segunda Guerra Mundial, 

en relacl6n al camino ae doble ~entldo en el QUe ha transcurrido 

el quehacer humano; esto es, en términos de construcción y 

destrucción, de creación y barbar 1 e. a modo de mutua 

correspondencia, de un Inmanente tira y af loJa. Cuando las 

actuales poslbl lldades de perfeccionamiento social, argumentaba 

Horkhelmert deberlan alcanzar las esperanzas de la humanidad, el 

cumpl lmlento de éstas p8rece alejarse. 

Nftldamente parecen retroceder -sin 
desmedro de la ampl lacron de los horizontes 
de actuaclOn y pensamiento debida al saber 
tecnlco- la autonomla del suJeto lndlvldual, 
su poslbll ldad de resistirse al creciente 
aparato para el maneJo de las masas, el poder 
de su fantasla, su Juicio Independiente. El 
avance progresivo de los med:os ttcnlcos se 
ve acompanado por un proceso de 
deshumanización. El progreso amenaza con 
anlQul lar el fin Que debe cumor Ir: la Idea 
del hombre.• 12 

De alguna manera, el sentido del prcgreso como mOvl ! soclal 

se ha venido modlf lcando cada vez mas en función del dominio del 

hombre por el hombre; .su Imagen de 1 lberador y represer.ta.nte de 

1 a super 1or1 dad humana ha quedado relegAda en ta •falsa 

conciencia•, y es QUe la promesa de futuro Que naclO a la par de 

la automatlzaclOn del mundo, vlstlO & esta de progreso pero lo 

hizo olvidarse de los logros y frustraciones de su pasado. 

12 HORKHEIMER, 
pAg. 11, 12. 

M. • Crltlc~ª~-ª~~'ª~~R_a~z_o~n~~'-n_s~t_r_um~e_n_t~ª~', 
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En si, el cuestlonamlento del car4cter 1 lneel del progreso, 

de su· carene 1 a de va 1 ores, y por cons 1gu1 ente de 1 a subs 1stenc1 a 

del propio t6rml no de .. modern 1 dad•, comenzo a darse 

declaradamente desde f lnales del siglo XIX, a pesar de los 

grandes logros de la tecnoclencla y del apogeo que durante aquel 

siglo vlvlO la modernidad al crecer y afirmarse la clvl llzaclOn 

occldental. Pero esa gran Incertidumbre frente a los fundamentes 

de la moder1oldad, ha Ido cristal Izando a lo largo del siglo XX <'n 

una serle de temores y vaticinios catastrOf lcos en torno a las 

sociedades actuales y que representan -como escrlbla Paz en 1967-

ya no sOlo "la expreslOn de la desesperaclOn de un solltarlo o 

de la angustia de una mlnorla Inconforme•. sino Moplnlones 

populares• que •revelan un estado de esplrltu colectlvoM 13. Tal 

es el caso de la trtnsformaclOn de la actitud hacia el futuro; el 

hombre contemporaneo en general. esc6ptlco y conformista, parece 

reparar en el futuro tan sOlo cuando los 1 Imites de su Inmediatez 

lo amer 1 tan. 

13 

"En definitiva, el progreso poi ltlco, 
econOmlco y clentlf lco, la acumulación de 
reformas y revoluclones socia les, el 
desarrol ro de las fuerzas productivas, la 
sucesión de hallazgos e Innovaciones 
clentlf lco-tecnlcas. no h~n mejorado las 
condiciones f lslcas v sociales de la 
humanidad en su conjunto. Con el progreso 
polltlco no se ha realizado la paz y la 
llbertad, sino Que se ha modificado la forma 
de ejercer y padecer el dominio, la forma de 
dirigir y de ~ufrlr la guerra; con el 
progreso econOmlco no se ha producido 
riqueza, sino Que se ha producido miseria y 
se ha deteriorado Incluso la habltabl lldad 

PAZ, o .• op. cit., PAg. 26. 
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del entorno natural y urbano; con el progreso 
clentlflco-técnlco, en fl~. no se ha redimido 
al hombre de la Ignorancia, del trabajo y de 
la enfermedad. stno QUe se ha hecho al hombre 
victima de un nuevo oscurantismo, de un nuevo 
esclavlsmo y de unas nuevas enfermedades.• 1~ 

Cabe destacar aQul, como una variante m&s del contrasentido 

del progreso y Que hoy en dla parece resonar cada vez con mayor 

fuerza. 1a depredación de la rlQueza natural Que tiende a 

cancelar Incluso las dimensiones del espacio. 

La Idea de progreso parece fracasar en su papel 

reconcll lador entre la razon y la destguatdad, entre el dominio y 

la 1 lbertad; contlnaa debatiéndose en esto que ha sido la 

paradoja o el enigma de la clvlllzaclOn y que hlstOrlcamente ha 

permanecido Irresoluble, esta vez ante la utoplo social lsta asl 

como ante las promesas del crecimiento capitalista. Como expone 

Antonio Campll lo, esta contradlcclOn entre dominio y libertad ha 

sido conocida y expresad~ por cada ~POC3 segOn sus propias 

condiciones de vida y su propio lenguaje; actualmente s~ 

ldentlf lcan por :o menos des tendencias Que Intelectualmente 

ln,entan expl lcar la desesperanza Que origina esta ambigüedad: 

Ambas coinciden en QUe el proyecto de la modernidad ~sta en 

crisis y QUe el anAI lsls del desarrollo cultural da mot:vos para 

poner en entredicho *la concepclOn lineal del tiempo y su 

ldentlflcaclOn con la critica, el cambio y el progreso.• SOio aue 

algunos como Habermas, consideran QUe el proyecto esta Inacabado 

y Que debe ser retomado aprendiendo de sus errores; Que aon es 

14 CAMPILLO.A., AdlOs al Progreso, p!g. 73,74. 
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posible renovar le utopla globallzadore del mundo poniendo el 

acento ya no sobre la sociedad del trabajo. sino sobre otros 

rubros del Quehacer soclal como lo es la comunicación, en cuyos 

criterios considera Que se basan todos los Ambltos de la vida. 

Otros, los que se han dado en llamar •postmodernlstas•, 

sostienen que el proyecto moderno, de reallzaclOn de la 

universalidad, ha sido completamente destruido por el propio 

desarrol I~ tecnoclentlflco y que es tiempo de reconocer •nuestra 

finitud". 

De acuerdo con Lyotard 1& lo postmoderno es la conciencia 

de la falta de valor de muchas actividades del hombre y de las 

sociedades •modernas• y que argumenta su navedaC como corriente 

fl losOf lca en el no saber como responder al problema del sentido. 

El horizonte que los postmodernlstas vislumbren es el de una 

creciente complejidad de la vida social a la que habr4 que 

adaptarse la humanidad, y ante la cual descartan la poslbl 1 ldad 

de construir un programa global lzador o teorla total lzadora. Al 

respecto, comenta Lyotard que el hecho de que ya no pueda creerse 

en los grandes relatos de legltlmaclón porQue 3e han revelado 

Insuficientes para asegurar un compromiso polltlco, soclal y 

cultural, no significa QUe ya no haya relato que no pueda ser 

ere Ido: "su decadencia no Impide que existan mll lares de 

historias, pequenas o no tan pequenas. que contlnOen tramando el 

tejido de la vida cotidiana.• 18, 

15 

18 

LYOTARD, J.-F., "Re~las y Parado)~s·. pág. 3. 

LYOTARD, J.-F., La Posmodernidad ...• pág. 31. 
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Tal problemática no ha sido resuelta pero asto na quiere 

decir que el progresa haya perdida su car~cter de mov11 social 

pues éste se reafirma una y otr6 vez sabre todo a nivel del 

discurso dominante que, aunque difundido como ldealogla, responde 

Intereses de grandes ar upas de poder -dlflcllmente 

del Imitables- que a nivel mundial r.a solo gozan de una supremacla 

en la dirección social, sino que en esta anteponen un lnteres 

especial en los fines de sus obJetlvos, a los medios para 

conseguir los. 

Lo que sucede es que el progreso, atrapado en toda una red 

de absurdos a los que en parte 61 mismo ha conllevado, no ha 

alcanzado una Instancia racional que Junto a las nociones de 

Justicia y fel lcldad le otorgue peso a su valor y lo vincule a la 

real ldad objetiva; el sen~ldo de todas estas nociones parece 

haberse reducido al Interés y satlsfacclOn que brinda ~1 

beneficio o bienestar Inmediato. De hecho, hoy, el progreso t31 

como se ha venido dando, arriesga la propia seguridad del hombre 

y condiciona el sentida de su 1 lbertad; el anhelo y la 

desconfianza que provoca Ge confunden en la latente Incertidumbre 

que envuelve al mundo actual. 
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PARTE 2 

SOBRE EL MIEDO Y LA SEGURIDAD EN LAS SOCIEDADES 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, el despl lague 

real y utópico del progreso, es decir, sus manifestaciones 

materiales y su car4cter prometedor de fel lcldad y libertad del 

hombre: el ~reclmlento demogrAflco desarrollado sobre todo a ralz 

de los avances clentlflcos y la lndustrlallzaclOn, y los tipos de 

organlzaclon masiva e Institucionalizada, representados por la 

domlnaclOn burocrAtlca, se han condicionado reclprocamente y 

hasta Justificado en el sentido de que dentro de la compl lcaclOn 

de las relaclones soclales, apa,·ecen como tendencias de un 

proceso natural. 

EstA claro que no puede negarse la existencia del progreso 

como desarrollo de fuerzas productivas y sucesión de hallazgos e 

Innovaciones clentlflco-tecnológlcas, asl como acumulación de 

reformas y revoluclones $0Clales; como tal se ha hecho evldent~. 

Pero tampoco puede dejar de reconocerse que como sinónimo de 

fel lcldad, como promesa universal de 1 lbertad v seguridad del 

hombre se ha desvanecido. 

En su desenvolvimiento paradOJlco, el progreso poi ltlco, 

economrco y clentlf lco no ha mejorado ras condiciones de la 

humanidad: lejos de esto, ha recreado en la clvl 11zaclón urbana, 

t6cnlca y col ltlzada, una Msegunda naturaleza" 

co"tra el hombre, desencantando al futuro 

MARCUSE, H., Eros y civil rzacron. 

Que se revierte 

de promesas y 
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revlstlendolo de ~menazas. 

Los pel !gros, al Igual QUe el miedo y el ansia de seguridad, 

han tenido una presencia constante en la vida del hombre, 

variando y caracter12andose de una cultura a otra. Incluso el 

tlplco temor al dolor y a la muerte se viven actualmente de una 

manera especl Ftca: siguiendo una tendencia Que se deja ver clara 

y crudamente desde la Segunaa Guerra Mundial, con la que se 

pusieron de manifiesto los alcances del desarrnl lo clentlflco

tecnolOglco, asl como la peQuenez del ser humano fr&nte a la 

omnipotencia de sus organ 1zac1 ones, 1 a ex pres 1 On de estas 

sensaciones de temor e Inseguridad ha Ido cobrando fuerza en 

todos los terrenos que abarcan tanto lo Individua! como lo 

social. 

La pslcolcgla del miedo Individual y colectivo se recrea y 

condiciona tanto en ts dln!mlca mercantl l lst.a del l1Uehacer 

cotidiano. como en la IOglca del sistema social contemporanco en 

general, el cu~I se hace cad~ vez mas totalltarto en el sent100 

de que, lntrlnsec.J a la complejlzaclOn de las relaclones 

sociales, el poder Incrementa su expan~lón e Interiorización. 

Esta caracterización to ta 1 1 tar 1 a del sistema soc1ai 

contempor&neo se extiende a un plano mundl~I. en la medida en 

que la violencia, la Impotencia y la Incertidumbre QUe Inspira, 

son aspectos que tienden a compartir actualmente :a mayorla de 

los seres humanos, precisamente por la lnteraependencla de tas 

realidades sociales en una tan compleja; por la universa! IZdCIOn 

o Internacionalización de los Problema~ y amenazas. 
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Una de estas amenazas, tal vez la mas Importante o por lo 

menos una sobre la que mas se habla, es la de la guerra nuclear, 

la de une Tercera Guerra Mundial, cuya poslbl 1 ldad latente y su 

Imagen de holocausto de la humanidad, no solo resume el moderno 

temor a la muerte -en toda le extenslOn de le palabra- sino que 

adem~s parece regular, paradOJlcamente, lo que se ha dado en 

llamar la "paz soc1a1•. 

Junte a la pesadl 1 la nuclear, se han desarrollado otros 

medios lntlmldadores que van desde la aprenslOn que despierta por 

si mismo un atentado terrorista, hasta el temor Infundado por la 

propaganda o la publ lcldad en ~eneral, manipulando tanto la 

Información como las motivaciones lndfvlduates y colectivas, vla 

el rumor y los medios de comunlcaclOn masiva. En todo esto, se ha 

d~Jado ver la eficacia del miedo y del ansia de ~egurldad en el 

control, vlvl6ndose no sólo come tlplcas reacciones Instintivas, 

sino también come Instrumentos de poderes cada vez m&$ 

Impersonales que, en medio de sus complejidades, parecen escapar 

de toda responsabll ldad. 

CAPITULO 1 Pslcologla del miedo v la seguridad 

Los sentimientos 1e miedo y seguridad se condicionan 

e~trechamente en el sentido de que el miedo es una respuesta 

afectiva a la f~lta de seguridad, esto es, a una sltuacJOn que se 

percibe amenazadora de nuestra Integridad flslca y emociona!. 
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Seg~n el car~cter de la amenaza, es decir, si ésta se 

declara abiertamente como algo e3peclflco o no, los pslcOlogos 

sostienen una diferencia entre el miedo y la angustia. Asl, el 

miedo se refiere a objetos o Incidentes especificas y se aprende 

en función de su asociación con el dolor Que, en toda la 

extensión de :a pa1abra, se manifiesta a lo largo de experiencias 

personales y colectlvas. Por otro lado, la angustia tamblen nace 

de esas exoerlenctas dolorosas pero Que, a moéo de resistencia. 

son reprimidas, convirtiéndose en producto~as potencJales de ese 

sentimiento, que resulta ser una especie de temor hacia algo que 

no alcanza a definirse 2, 

Completamente aparte de las distinciones teóricas que se 

establecen entre estos conceptos, entre el miedo y la angustia. 

lo cierto es oue como sensaciones se confunden en un malestar que 

cond 1e1 ona e 1 1nst1 nto de conservac 1 On, e sene 1 a de 1 quehacer 

cotidiano y de la vida misma. 

Desde s 1 empre, e 1 hombre tia estado ~omet 1 do a 1 a amenaza de 

diferentes pel lgro~ y ha vlvldo entre miedos conscientes e 

Inconscientes Que se han traducido en ta b~squeda de seguridad¡ 

uno de ellos. el miedo a ta muerte. a lo desconocido. a la 

Insignificancia. ha constituido un peso con e• que ha ~argado el 

ser humano a lo largo d~ su historia. precisamente por tener 

conciencia y caoacldad cara f l losofar sobre su fin 'nevltable. 

297 

Esta angustia y temor permanentes pardeen al lvlados por la 

y 
Ver Ruch, L.F. y P.G. Zlmbrano, Pslcologla y Vida, pag. 
KOLB, L .• PslgUllltrla CI in lea ...• pa¡;. 86,87, 138-140. 
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culture Que, mediante le ectlvlded creedore de slmbolos, promete 

cierta trascendencia mas no le soluclOn total al problema de la 

muerte; este miedo exlstenclel sobrevive eán beJo le represión 

culture!. Y es Que e le vez que la culture nos permite 

sobrellevar ese pesado malestar Que es la conciencia de nuestra 

finitud y que recordamos en cada acercamiento que tenemos con la 

muerte, asl temblen nos genere nuevos tipos de lnestebllldedes y 

angustias. 

Se trata de la dlal~ctlca entre Eros y Tanates, entre la 

sensaclOn de fel lcldad y la de frustraclOn, QUe han constituido 

tamblen le dlalectlce represiva de la clvl 1 lzaclon. En el 

reconocimiento de obl lgaclones mutuas, de Instituciones y d~ 

principios como la moral y la ley Que, con sus variantes, lmpl tea 

toda organlzaclOn social, el pslcoanal lsls ha Identificado a las 

modificaciones o represión de los Instintos como males necesarios 

para la convivencia y la pP.rpetuaclOn de la raza humana en la 

clvlllzaclón. Pero adicional a esta Mr~preslOn bAsl~a", Marcuse3 

sostiene la existencia de una •represión sobrante" que consiste 

en otra serle de controles o restricciones lntroducldns por ta 

propia domlnaclOn social. en función de sus Instituciones 

históricas y sus Intereses especff,cos. 

En est~ sentido, la c~eclente productividad y consumo 

sustentan la actual ldeologla que reproduce y justifica la 

domlnaclOn. Los beneficios de la reclonalldad del progreso son 

reales pero esta ef lclencla del sls~ema altamente productivo y la 

3, MARCU3E, H., op. ~lt. 
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represión de la total ldad convergen, es decir, paralelo al 

abaratamlent~ de la comodidad y el luJo, y de la expansión de la 

Industrial lzaclón, el Individuo es absorbido a tal grado por el 

sistema Que ta responsabl 1 ldad por la organización de su vida 

radica en el conjunto de Instituciones Que determinan, satisfacen 

y controlan sus necesidades. Esta discrepancia entre el potencia! 

de 1 lberncl6n del sistema actual y su represlon que se expande a 

todas 1 as esferas de 1 a v 1 da y en todo e 1 111undo, con forma 1 a 

dicotomia del progreso y de el la derlv1>.n el dolor, la frustración 

y la Impotencia del Individuo contempor4neo. 

En el Juego social de determinar y satisfacer necesidades 

naturales e Inventadas. se recrean diversos miedos y distintas 

formas de enfrentar!o9 que seguramente han variado de una cultura 

a otra. As 1 pues. 1 a te ns 1 on entre ente s 1ngu1 ar y ente soc 1a1 , 

constante en toda sociedad. encuentra su apaciguamiento en '' 

propia tendencia al orden de la cual deriva, entendiendo a éste 

como encarnación de ta vida y sinónimo de seguridad. de no-caos; 

frente a esto, la adaptaclon. la bósoueda de apoyo o aprobaclOn 

de tos demas, constituye 

• 1nd1v1 duo• ,'4 

una mane-ra de e.firmarse como 

El logro de esta adaptación, se halla prlnclpalmente en el 

4 Como "Individuo• entiéndase la dualidad ~nte slngular
~nte especifico que maneja Agnes Hel ler en Historia Y vida 
cotidiana, p~g.115: •et ente singular humano obr4 siempre segOn 
sus Instintos y necesidades, socialmente formados, pero referidos 
a su Yo, y en esa perspectiva percibe, Interroga y da respuesta a 
la real ldad; pero al mismo tiempo actOa como miembro de la 
especie humana, y sus sentimientos y sus necesldade5 tienen 
carActer humano-especifico•. 
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actuar de acuerdo a las normas socialmente establecidas, aunque 

esto se compl lea o resulta lnsuf lclente frente a la existencia de 

otra serle de necesidades que son por si mismas parte de los 

principios culturalmente regidores. Por ejemplo, en la sociedad 

Industrial contemporAnea, condicionada por una creciente 

cientificidad y por un exacerbado esplrltu consumista y de 

competencia, los parAmetros de 

cotidiana :·eposan sobre el 

bienestar y seguridad en la vida 

•exlto•, entendido como e~a 

•establ 1 ldad econOmlca y social" que bAslcamente se define por ta 

sensación de ser Qtl 1, por la real lzaclón profeslonal, pero sobre 

todo por et alcance de una solvencia econOmlca que permita 

sobrevivir en esta sociedad de desembolsos. 

A f 1na1 de cuentas, 1 os med los para consegu 1 r e 1 éx 1 to 

reoutta ser lo que ~enes Importa, aunaue en termlnoc generales ta 

lucha se establece sobre la domtnaclOn y superioridad que se gana 

sobre los demas y bajo circunstancias especiales, a lo largo y 

ancho de todas las jerarqulzaclones sociales. Pero considerando 

que las ventajas económicas y sociales no son las mismas para 

todos, los fracasos suelen ser mucho mAs frecuentes Que las 

satisfacciones, ademas de que la cotidiana e Inconsciente 

basqueda de seguridad, de trascendencia, Impulsada por esos 

logros y frustraciones, tiende a olan~earse en térmlno3 

lnmedlatlstas y Mmogenetnntes. 

Todas las preocupaciones que hl lvanan el quehacer diario y 

que afectan a diferentes nlveles, como son -entre muchas otras

la elasticidad de un salarlo o, en el caso de esta ciudad, el 
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transportarse a tiempo de un lugar a otro. subyacen casi 

Inconscientemente en el ritmo monótono de la vida cotidiana, de 

tal forma Que los temores auedan ocultos por esa represton Que 

se Interioriza, ofreciendo al diario acontecer una fachada de 

tranQull ldad o bien de matest~r Irremediable. 

Junto a estas angustias y miedos al fracaso, a la 

obsolescencla, al desplazamiento, a la estrechez economlca. etc. 

-todos el los provocados por la lógica Irracional de la sctual 

sociedad Industrial tecnologlzada- no podrla dejarse de lado ese 

terror, tamblen cotidiano. oue Inspira la agravante violencia 

caracterlstlca de las grandes urbes y que se manifiesta en los 

altos Indices de crlm1nall~ad registrados Ciar lamente. El temor a 

ser victimas de un &salto, por ser lo mas coman, representa un 

miedo Que aco:a consciente y ablert~mente, ya no solo por las 

perdidas materlales Que lmpllca, sino sobre 

agresiones flslcas que pudiera acarrear. 

todo por ·1s 

Paralelo a estos temores •men~res•, si es que se les cuede 

ca 1 1f1 car as 1 , rondd.n otros miedos q•Je por su anip 1 1 o margen de 

afectaclon, por la frustración Que representan frente a las 

prome:sa:s de 1 progreso, y por e 1 a 1 to grado de 1ncumbenc1 e. y 

responsabl 1 ldad que demandan, se han tornado en una problcm4tlca 

de la humanidad; me refle~o los pel !gros Que contl~van la 

contaminación, el SIDA, las centrales nucleoe1éctrlcas. el 

terrorismo Internacional y la poslbl 1 ldad de u~a Tercera Guerra 

Mundial. Todos estos temores conforman un horizonte de 

lncertldumore: contribuyen, unos de manera mas Inmediata Que 
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otros, a crear ese ambiente de desconfianza e Inseguridad que 

vive el hombre, Individual y socialmente. 

constituyen la encarnaclOn de la lnsatlsfacclOn a la que ha 

conducido el desequl l lbr lo de la sociedad y la IOglca 

contradictoria del desarrollo. lnsatlsfacclon que va mas al la que 

la 1nsp1 rada por el destino personal. la corrupción e 

Ineficiencia de las Instituciones econOmlcas y poi ltlcas o el 

debl l ltamle;1to de los lazos morales; es un malestar respecto t\1 

mundo en su conjunto, respecto a las 1 Imitaciones sociales y 

personales en su total ldad, es decir, una "Insatisfacción 

ho 11 st lea y no espec 1f1 ca• -como mene 1 ona Agnes He 1 1 er- aue 

representa la desconfianza en un progreso •verdadero•, en una 

época donde despues de tantas "promesas solemnes" contra los 

genoc 1d1 os, estos re~ f 1 rman constantemente su pos; b J 1 1 dad sobre 

la aventura cOsmlca y el terror nuclear 5, 

En un ensayo tltulado "El 5entlmlento Irónico de la vida" 6, 

Victoria Camps también contr 1 buye a llustrar,desde otra 

dimensión, el caracter del temor actual. Para el la, el miedo de 

hoy ya no es tanto el miedo a la destrucción definitiva, sino a 

•esas muertes parcia.les, lentas, Que provocan el desaliento y el 

disgusto por la existencia", y aue van desde tas guerras, las 

terremotos, las contaminaciones atmosféricas y las dictaduras, 

haste ese "largo etcétera" de la autora, donde Quedan Implicadas 

todas 

5 

6 

las pequends preocupaciones e "lnconmensuraoles 

HELLER, A., Teorla de la Historia, pag. 256 

CAMPS, V., "El sentimiento lrOnlco de la vida", pag.40,41 
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frustraciones c.>tla lanas aue van desenganando de vivir". 

Acompanando a esta~ e~pertenclas. dice Victoria Camos,. la 

Incapacidad para pensar en el futuro y la lnvlabl lldad de 

concepciones o programas totales. confirman •1a eMtlncJón de 

todos los ldeates Ilustrados, modernas; la razon. el progreso, et 

saber absoluto•, Que fincaban la confianza del hombre en la ley y 

en la ciencia. 

Hasta aqul podrla concluirse, por un lad~. que el miedo ha 

sido átll para toda organlzaclOn social, tanto como catalizador 

de un ord~n "natural*. como Instrumento de d~nlnaclon socia!, y 

que siempre se ha manifestado en la búsqueda de seguridad, ya sea 

a través de la pasividad y el conformismo, o mediante actitudes 

agresivas, ae ataque y defensa. 

Por otro lado, hay que rec~nocer que tanto la básaueda de 

segur 1 dad como 1 a prop 1 a. sensac 1 On de temor estAn deter1n 1 nad.,_s 

culturalmente y por lo mismo presentan variaciones de una 

civil lzaclOn a otra. En re1acl6n al miedo antiguo, basado 

principalmente en IJ desconocido, en ros misterios Que encerraban 

los fcnómencs nnturales y que recr~Aban tos ritos mAgfcos y 

religiosos. el miedo contempor6neo ha sufrido una transformación 

esencial; ha pasado a desencadenarse a partir de las ce~tezAs QUe 

brinda el metodo clentlflcn y el Ingenio tecnlco. pues dadas tes 

exoer 1ene1 as de 1 a cu 1 ture. contemporAnea. cada ti.ueva verdad o 

descubrimiento tiende a abrir paso a nucva3 errores e 

Incertidumbres. De hecho en este proceso clentftl~o-t6cnlco, 

Impulsado como Intento l lberador de aat•el los antiguos miedos, los 
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actuales controles sociales hallan su JustlflcaclOn y sa han 

perfeccionado cada vez más. 

Se sabe que dentro del avance clentlflco del que se 

enorgullece tanto la sociedad contemporánea, queda Incluido lo 

QUe a efectos pslcológlcos se refiere. Las técnicas del .. anál 1sls 

motivacional" que ha 1 legado a formar parte esencial de 

actividades como la publ Jcldad y la propaganda, son un claro 

ejemplo de la eficacia que han alcanzado los estudios y el manejo 

de 1 os háb 1 tos, 1 os suenos y ans 1 as ocu 1 tas de 1 hombre: 

seguramente Que en este mismo sentido. las reacciones del miedo 

han s 1 do b 1 er1 reconoc 1 das y aprovechadas como mecan 1 smos de 

poder. 

Pero aón reconociendo la explutaclón que del temor se hace, 

la creciente compllcaclOn de la Vida social borra 1 as 

posibilidades de hallar culpables: de alguna forma todos estamos 

1 nvo J ucrados en 1 a m 1 sma d 1nam1 ca y parecemos compart 1 r 1 a m 1 sma 

sensación de Impotencia. cuanto más ofuscadas est4n las 

relaciones socia.les, el Individuo se siente mas amenazado por 

fuerzas externas QUe funcionan Independientemente de su selecclón 

Y decisión, por lo tanto, la ansiedad se vuelve más frecuente y 

general. 

CAPITULO 2 Miedo personal y colectivo 

Retomando uno de los planteamientos anteriores, de que el 
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miedo se sufre t~nto personal como soclalmente. es Importante 

reconocer, p~r un lado, Que aon colectivamente la sensación surge 

y se aslml la finalmente en cada Individuo, y por otro lado, que 

existen ciertas diferencias que se deJan vislumbrar entre el 

miedo personal y el colectlvo, pero que por lmpredeclbles -como 

todos los fenómenos sociales y reacciones pslcolOglcas- serla un 

error considerarlos como normas o constantes. 

Estas diferencias no residen tanto en la fuente del temor. 

que en muchos de los casos se traduce en lo mismo. sino mAs bien 

en la forma en que se percibe y se enfrenta el cellgro. 

El miedo se acentóa cuando uno ~e encuentra solo, en cambio, 

cuando uno se siente parte de la masa, el temor parece 

al lgerarse. La muerte, por ejemplo, que stgnlf lca el extremo de 

ra soledad y •a Impotencia, se teme a ambos nlveres pero cuando 

se la enfrenta a traves de una acclon colectiva, c3mbla su 

aspecto; Incluso su proximidad puede Intensificar la vital ldad de 

todos y cada uno de los miembros d~I grupo. como suc~dló en ta 

Ciudad de Mexlco • ralz del terremoto de 1985, e como se puede 

esperar Que ocurra en las luchas guerrl 1 leras. 

La tendencia a agruparse para vivir y socrevlvlr es una 

reacclOn que podrla considerarse socialmente natural y se 

entiende por el apoyQ y la fuerza Que se adQüler~n al actu~r dn 

comunión con un grupo: sin embargo. Freud en Psl~ologta de I~~ 

~ya reccnccla la dlflcultad para expl lcar e1 por que de las 

diferentes ac~ltudes en masa. debido principalmente a la 

lmpredeclbl lldad a la que me referla antes. No ob~tante, er esta 
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obra hace algunos planteamientos sobre todo en relaclOn a la 

lntenslflcaclOn de los lazos afectivos, de las pasiones, y a la 

d·lsmlnucl6n de la represlOn Intelectual o racional que, segon él, 

marcan la esencia del alma colectiva, de la masa. 

SI bien Freud trasciende los planteamientos que Le Bon hizo 

sobre los caracteres de las multitudes, matizándolos con 

elementos tales como la "ldentlf lcaclon• y una dlstlnclOn entre 

diversos t!pos de masas, de algun~ forma recupera lo Que a la 

sugestlbllldad 

excitabilidad e 

se refiere. es 

Impulsividad que 

decir, el 

conlleva a 

alto 

los 

grado de 

Individuos 

Integrados a adQulrlr caracteres especiales, a veces opuestos a 

los del Individuo aislado, y el "sentimiento de potencia 

Invencible" que el Individuo experimenta en la multitud, tan solo 

por la magnitud de ~sta. 

Generalmente con esta 'sensación de omnipotencia tienden a 

desaparecer las Inhibiciones Individuales, y en el anonimato de 

la multitud todo sentimiento de responsab! lladad se aligera. Tal 

es el caso del valor y la motlvaclOn QUe se cobra en una 

manifestación para gritar o actuar de determinada manera, y que 

seguramente uno solo no se atrever la a sal Ir a la cal le y hacer 

lo mismo, sobre todo porque serla tachado más fácl !mente de 

tr~nsgresor o ne loco. 

Sólo que este efecto al lgerante y unlf lcador del pel lgro no 

siempre se da; se mantiene mtentr35 la masa no se dispersa por 

nada, mientras sigue soportando el miedo Que la Impulsa, 

extrayendo su energla de ta coheslOn. Esta manera colectiva de 
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sobrellevar el ml~do, es lo que Ellas Canettl ha llamado "fuga en 

masa•, precisamente por la dirección coman de su huida 7. 

Pero 5SI como en esta reacc!On 18 amenaza genera Vltalldad y 

el miedo se hace soportable. Igualmente puede suceder todo to 

contrario: que lejos de que el pel lgro apacigüe el temor, lo 

exacerbe, y Que en lugar de motivarse sol ldarldad, estos lazos se 

rompan y cada Individuo se convierta en un obstaculo para los 

otros. De esta forma se genera un estado de ml~do e Inseguridad 

extrema, donde la masa se desintegra y la huida olerde su 

dirección camón, estableciéndose como una lucha de todos contra 

todos, en un Intento por salvarse cada uno por si mismo; es 

entonces cuando la •fuga en masa• se convierte en •panlco• 8, 

Ademas de este tipo de enfrentamientos activos del miedo 

colectlvo, que generalmente se manifiestan vlolentos y aue estan 

condicionados sobre todo por la reunión flslca d~ la masa, existe 

otra forma de aslml lar lo aue podrla deft111rse como pasiva o 

Indirecta, precisamente porque no requiere de esa reunlOn. Es una 

especie de partlcl~aclOn sltenclosa aue tambl~n tiene ta ventaja 

de esconder lo• posibles vestiglos d~ culPabl 1 ldsd compartida; 

tal es el caso de la tension y la actitud aue desencadenan los 

7 CANETTI, E., Masa y Poder, naQ. 46, 

e 1bldem, pag. 21 
Cabe retomar-fa actaraclOn que hace Freud (PslcGloala de tas 
masas, pAg. 35) sobre e 1 uso de 1 a pal Z:Sbra "p6n leo": ademas de su 
Coññ'OtaclOn colectlva, en ..::uanto a la lriten::alflceclon del peligro 
~ue amena2a al conjunto, y a la ruptura de los tazas afectivos 
aue lo cohesionaban, también se apJ lea al mleoo 1ndlVldusl cuando 
ést~ ha superado cierto 1 Imite, y para los casos en aue la 
exploslOn del miedo no aparece Justificada por las circunstancias. 
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reportes y comentarlos en torno a la creciente v101encla 

cltadlne, la amenaza del SIDA o el peligro del ermementlsmo. de 

le Que actualmente y cede uno participemos e treves de los 

perlOdlcos, el radio, la televlslOn e Incluso de los rumores. Al 

respecto, escribe Cenettl: 

"Le everslOn ente el matar colectlvemente es 
de fecha muy reciente, aunQue no debe 
olvidarse Que también hoy cede uno participe 
en les ejecuciones publicas a través del 
~erlOdlco. SOio Que, como todo, es más 
comedo. Uno está trenQUI lamente sentado en su 
casa y entre cien detalles se puede demorar 
en aauel los QUe a uno lo excitan de manera 
especial. Cuando todo ha pasado, el placer no 
se ve empanado ni por el mts leve v~3tlglo de 
culpablllded compartida. Uno no es 
responsable, ni por la condena, ni por tos 
testigos, ni por su relato ni tampoco por el 
perlOdlco que lmprlmlO este relato.• 9 

Es cierto oue'hoy estamos mucho mas Informados Que antes, 

pero esto no significa. aunaue suene contradictorio, Que hemos 

dejado de ser victimas de la desinformación; si bien la dlfu~IOn 

de la lnformaclOn ha ganado en extensión, cantidad y rapidez, su 

carácter no deje de constituir un problema: su objetividad y 

veracidad no son ninguna garantta, y muchas de las noticias que 

se reciben versan en lo Intrascendente y el sensaclonallsmo. 

Junto a esta especie de auge Informativo y sobre el actual 

laberinto de la vida ~oclal, se asienta "uestra Impotencia para 

reclamar o reslstlr 1 y a veces hasta para reconocer la 

Importancia de los hechos Que, gracias a !a mltlQante Industria 

de la diversión, se vuelve eftmera, tal como el dolor se 

9 CANE1'Tl ,E., ~!...:_. pág. 47. 
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desvanece en el oivtdo. 

Muchas veces el motivo unificador de la masa, en este caso 

ante una situación de peligro, resulto ser meramente espontaneo. 

pero en ocasiones la sensación de amenaza y la reacción frente a 

esta se lnstrumentaltza. Son bien conocidos tos casos de 

manlpulaclOn de multitudes aue J~fes poi ltlcos y rel lglosos, e 

Incluso los medios de comunicación, han real Izado persuaotendo de 

la existencia de algún peligro. Ce cua!Quler forma, creo que es 

Importante tener presente la gran fuerza aue poslbll Ita el 

enfrentaml~nto colectivo del miedo, sus ventajas y riesgos para 

la seguridad. 

CAPITULO 3 El ~ledo como movl 1 social 

A. Medios amedrentadores: el miedo como Instrumento poi ltlco 

Como contempla~a anteriormente, el miedo es una reacción 

natural ante situaciones amenazadora~ de la seguridad lndlvtdual 

y socia!. Tales situaciones, asl como sus consecuencias -el 

temor- suelen desarrollarse de manera espont~nea, aunaue esto no 

ha Impedido su sometlmlentn a cierto control y calculo. de manera 

Que se ha hecho posible la raclonallzaclón de ~u utlllzaclon 

tanto c~nercl~I como polltlca. 

Serla una falacia el cor.slderar Que esta 1nstrumentallzacl6n 

de reacciones tan espont~neas como lo es el temor, se d~ de 



manera absoluta, pues ni slQulera actualmente, con todas las 

sofisticaciones clentlflcas y técnicas -Incluso en materia 

pslcoanalltlca-, se ha logrado el control total de las 

sensaciones y actitudes humanas; su lmpredeclbl 1 ldad todavls 

subsiste. Pero si es Importante reconocer que la profundidad de 

los estudios 

aprovechamiento 

provocada:.. 

E 1 temor 

en 

de 

este terreno 

circunstancias 

han 

un 

fructificado en el 

tanto esperadas o 

es un mecanismo cultural utl 1 Izado por las 

sociedades desde la. et,.pa primitiva como medio de dominio y 

represión social: actualmente la explotación poi ltlca del miedo 

se canallza y retroallmenta a través de diversos medios que, 

solapados y asu~tendo unos mas que otros el carActer de 

"amedrentadores", ~1enden a complementarse entre sl y a conformar 

parte de la extensa red de la vida cotidiana. 

MANIPULACION DE LA INFORMACION 

Ocurre que la retención o encubrimiento (censura) de 

determinadas Informaciones y la valldaclOn de ciertos Juicios 

Imprecisos o Incorrectos, se da también al margen de los actuales 

medios de comunlcnclOn masiva. pero son a traves de estos dance 

la manlputaclCn Informativa se manifiesta en pleno. 

El manejo de la Información responde, desde luego, 

1 ntereses comercia les o POI 1t1 COS que no se reflerer. 

exclusivamente~ los del Estado. sino a los de cua1auler otra 

r. uo~clón C!'''?' tenga a su ale nce ta poslb! l ldad técnica y 

44 



organizativa de dispone• o part:cJpar en :os medios de 

comunicación -llAmese prensa, radio o televlslOn- a los que la 

poblaclon est& mAs expuesta y en los que los Estados modernos, 

unos más Que otros. tienen asegurado su lugar. 

El control se ejerce a partir de tActlcas como son la 

fragmentación o focal lzaclón en la distribución de la 

lnformaclon. Que consiste prActlcamente en la avalancha áe 

mOltlples noticias que, desvinculadas entre si, golpean casi 

continuamente a la oplnlOn pObl lea. Asl tambl~n. la sensación de 

urgencia creada en el enfasls en lo lnm~dlato, tiende a resaltar 

y luego a disipar la Importancia de tos temas 9. 

Otras t4ctlcas manlpulatorlas son el común manejo discursivo 

de visiones maniqueas y la •regutarlzaclOn llngUtstlca• que 

determina desd~ el empleo de Juicios hasta la reglamentacl6n en 

la utlllzaclOn e lnterpretaclOn de ciertas Palabras. Por ejemplo, 

Bernhard Badura en Soclologla de la Comunicación, da unas cuantas 

referencias sobre Instrucciones oue sostenla la Secretarla de 

Prensa del Gobierne del Tercer Relch, donde se prohibe mencionar 

determinados sucesos y utl 1 Izar alQunas palabras tales como 

•catastrofe•, en cuyo lugar habla aue escribir •situación de gran 

emergencia•, •evacuaclon•, sustftulda por •tr~nsporte de ntnos al 

campo•. o "Sociedad de Naciones" por •11ga ~e Ginebra• u otras 

similares 10 

Qutzas porque tos exhaustivos anal lsls y referencias al 

9, $CHILLER, H.I ., Los manipuladores de cerebros. 

10, BADURA, B., Soclologla de la Comunl~. pAg. 157 



nazismo y stal lnlsmo han contribuido a destacar su rigidez, 

generalmente resulta mas sencillo Identificar la manlpulaclOn 

Informativa con los reglmenes considerados formalmente 

•rotal ltarlos• •, y cuesta m~s trabajo el reconocer su existencia 

en las •democracias occidentales•, no porQue sea menos efectiva 

sino porQue se lleva a cabo de manera menos cent~allzada y 

transparente. Tambl~n aqul florecen los discursos maniqueos y 

despol ltlz~ntes, no solo porQue reducen el pensamiento critico 

encasl 1 IAndolo en dlcotomlas del tipo libertad-total ltarlsmo, 

amigo-enemigo, etc., sino tambl~n porque suele referirse al 

Amblto de la poi ltlca como algo peyorativo, reprimiendo y 

desprestigiando pretendidos brotes de oposlclon como pudieran ser 

los movimientos universitarios, campesinos, etc. 

Dentro de su C""1PleJldad y como parte de su propia dlnAmlca, 

el proceso de manlpulaclOn se vale de Impulsar ciertos mitos Que 

pretenden encubrir o n~gar su existencia. Entre estos mitos se 

encuentran el enfocado a hacer creer en la lnobJetabl lldad de las 

Instituciones argumentando su neutral ldad y objetividad; aou~I 

que niega las ralees sociales del conflicto y lo aborda como un 

problema Individual, tanto en su origen como en sus 

manifestaciones, y el mito del pJurallsmo de los medios QUe 

tiende a confundir la abundancia de medios con la diversidad de 

contenido, siendo que en la mayorla de tos casos la Industria de 

Con el termino de regtmenes formalmente •rotal ltarlos" se 
hace referencl~ a las sociedades que sustentan como sistema 
politice el que caracterizo a la Alemania nazi y el que se ha 
dado en 1 !amar •social lsmo real"; consld~r~se a 1a UnlOn 
sovtet1ca, ChecoslovaQula, etc. 
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las comunlcaclone~ en general esta monopolizada, esto es, el 

cine, el radio, la televisión y la prensa, generalmente conforman 

un mismo sistema 11. 

SI se piensa ~n la rapidez, Area de acción y emotividad que 

han alcanzado el radio y la televlslon, con el trasfondo y 

recreac 1 On de s l 'tuac 1 enes y personajes que lmp 1 1 can sus 

programas, se comprende la profunda Influencia QUe pueden 1 legar 

a tener comentarlos e Informaciones Que se manejan desde los 

propios noticieros; y es Que la desvlrtuallzaclon de la 

Información va mas al IA de la •desinformación", pasando a tomar 

parte Importante en et sentir soclal y en· la formaclOn de la 

opinión pabl lea. 

Con esto no Quiero decir Que la manlpulaclOn siembre sus 

efectos de ma~era Inmediata, como si actuara sobre una tabla 

rasa, al contrario. Este enfoQue hace tiempo QUe fue superado e 

Incluso uno de tos comentarlos Que se h;zo m~s popular a 

propósito del papel manipulador de la televisión, es el de que 

no puede conslderr.rse la Influencia de este medio sobre los 

telespectador~s como si ~stos fuer~~ cajas vaclas¡ no puede 

dejarse de lado la conjugaciOn de elementos socio-culturales Que 

lmpl lean todos y cada uno de los Individuos, y que de hecho son 

bien conocidos por aulenes construyen expllcltamente mecanismos 

de manlpulaclOn. 

Lo Que s t se ha hech1.J ev 1 dente e=s uue los progresos en 

tecnologla de comunicaciones han abonado el terreno para et 

11 H. Schl 1 ler, op, cit. 
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surgimiento de formas de manlpulaclOn mAs ref lnadas, al grado de 

Que, por ejemplo, reconociendo la vigencia de la censura, en 

ocasiones 6sta parece ser superada por la no menos violenta 

autocensura, cuya dlnamlca presclende ya de una directa coerclOn 

de 1 ex ter 1 or y responde mAs a mecanismos de control 

Interiorizados 

De acuerdo a todo lo anterior, cabe destacar el Impacto 

Intimidatorio Que puede provocar la manlpulaclon de ciertas 

noticias e Información en general, tal como ocurre con el rumor y 

la propaganda. 

PROPAGANDA 

Se le puede reconocer como una forma de manlpulaclOn 

Informativa con fl,es puramente ldeolOglco-polltlcos y, sobre 

todo actualmente, como Instrumento ese ne 1a1 en la lucha 

ldeolOglca Que ocupa en gr8n parte el escenario Internacional. 

Los cambios en el sistema genera 1 de relaciones 

lnternaclonales que se suscitaron a partir de la Segunda Guerra 

Mu nd l a 1 , como son el estableclmlento de nuevos lazos de 

hegemonla, la dlvlslOn del mundo prácticamente en dos blOQUes y 

el fortalecimlento de la Influenciad~ las masas en et terreno 

polltlco, han h~cho de la lucha ldeolOglca o de la 1 !amada 

"guerra pslcológlca•, un ~lemento lmportantlslmo de la poi ltlca 

exterior. 

La d 1nAm1 ca de 1 a "au tocensur a" res pande a 1 a de 1 a 
•autovtgl lancla", la cual es abordada mas adelante dentro de este 
mismo apartado. 
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Las poslbl 1 ldades técnicas para tal luche han crecido: 

nuevos y m~s perfectos medios de lnformaclOn, comunlcaclOn e 

Influencia er. la oplnlon pabllca -entre el los la propaganda~ se 

han desarrollado velozmente. Muestra de este avance t~cnlco son 

las nuevas redes lnternaclonal~s de comunicación electrOnlca QUe 

se han establecido con los satél ltes y QUe han permitido, Junto 

con todos los demas canales de difusión, extender fa supremacla 

b4slcamente norteamericana mas al IA de lo económico y mi 1 ltar, al 

poder Que proporciona la penetraclon cultural a nivel mundial. 

Retomando concretamente la Importancia Que Juega la 

propaganda dentro del complejo Internacional de comunlcaclon y de 

la poi ltlca en general, cabe aclarar Que si bien sus objetivos 

altlmos se han mantenido sobre la tendencia a lnf lulr 

ldeologlcamente en el comportamiento hUJT1ano, sus métodos e 

lmpllcltamente su concepclon, han variado. 

De considerarse la actividad destinada a modificar 

directamente Ideas y opiniones a traves del convencimiento 

raclonal, de argume,tos construidos generalmente en clrcuntanclas 

especlales y a la espectatlva de obt~ner resultados 1~m~Ml~tc~. 

la propaganda ha pasado a ser una forma de comunicación 

permanent~. cotidiana, enfocada antes QUe nad~ ~ la creación de 

actitudes y dirigida m&s al Inconsciente de las masas, a los 

sentimientos, Que a la Inteligencia. Queda aQul lmpl lclto el 

elemento de vlolencla o de amenaza QU~ tiende a caracterizar la 

propaganda como un medio amedrentador, Intimidatorio. 

L. Fraser define a la propaganda como la actividad o el arte 
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de lnf lulr en el comportamiento de los hombres apelando no solo a 

su Intelecto sino ademas y sobre todo a los sentimientos de un 

modo directo o Indirecto; • •a cualesqulera sentimientos simples 

como el temor, a los canpl lcados cano el orgullo o el deseo de 

aventuras, a emociones baJas tales como Ja envidia o las elevadas 

como la compasión o el deslnter6s, a emociones egotstas cano la 

avaricia o las altruistas, por ejemplo, el Instinto 

famlllar.· • 12 

De esta manera Ja propaganda se Interna y asienta su 

eficacia en un proceso de tntln1ldaclOn lenta e Imperceptible de 

actitudes para lo cual echa mano de ta Investigación clenttflca, 

sobre todo de la pslcologla, con et propósito de recoger las 

opiniones de las m~sas mas aue de lnfundlrlas, tal como ocurre 

con cierta PUbllcld1d. 

El cientificismo de la propaganda de masas ha sido 

universalmente socorrido en ta polltlca moderna, pero desde luego 

los m4xlmos exponentes de la obsesión por las pruebas 

"clentlflcas• siguen siendo las propagandas nazi y bolchevique 

previas a la toma del Poder, que elevaban la fdeologla del 

racismo por un lado y del soclallsmo por el otro, al rango de 

•profeclns clentlflcas·. 

Las tdctl~as propagandlstlcas se han enriquecido con la 

Innovación y el perfecclo~amlento tanto de los medios de dffuslOn 

como de los metodos de lnve~tlgaclón, y varlan de acuerdo a los 

12 Cita de L. Fraser lnclulda en ARBATOV, J,, et. al,,~ 
manlpulaclón del nombre ... , p4g. ~2. 
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objetivos partlc~lares para los Que son uti 1.1zada~. Por ejemo1o, 

dentro de I~ llamada propaganda •habltua1• 13 Que abarca entre 

otras cosas la elección y •preparación• de la Información, asl 

como diversos m~tcdcs para desviar a las masas de les problemas 

esenciales, es muy com~n Que en cual Quier naclOn Que 1 leve a cabo 

elecciones presldenclales o de otro tipo, la propaganda de 

prosellttsmo se base en el manejo discursivo de determinadas 

situaciones, en la construcción de lm4genes y en la exaltación 

de conceptos -la mayorla de las veces ambiguos- como son los de 

•paz•, •progreso•, •poi ltlca moderna•, e~c., en función de los 

cuales se crean frases sugestivas aue fungen como fuente de 

legltlmldad, para Quedar bien con todos y slml lar un discurso 

democrAtlco. 

El objetivo de dicha propaganda es proyectar una Imagen de 

•prestlglou, •seguridad", etc., en torno al grupo de poder y d~ 

aQUellos QUe to disputan. De esta manera IG propaganda de lo~ 

gobiernos QUe se Impulsa desde y hacia la burocracl5 Que los 

sustenta, presenta a esta baJo la Imagen de defen5or y vlgl lante 

de los lnt~reses supremos de1 Estado. de servidor y ceicso 

protector del bienestar del oueblo. 

con esta creación de lmagenes reconfortant~s ~ara el grupo 

poi ltlco de ~ue se trate. la propaganda constituye un Instrumento 

aue permite, una vez conQulstado et poder, :onservarlo y 

ccnsol ldarlo, promoviendo su aceptación. e ccmo ccmen~a Arendt a 

prooOsltc de la propaganda total ltarla, el verdadero objetl~o de 

13 

51 



ésta, aán bajo clrcuntanclas no total ltarlas, no es persuadir 

sino organizar un mundo ficticio de tal manera Que las mentiras 

propagandlstlcas actóen y reaccionen de acuerdo a las normas de 

l!!ste 14 

Asl, Hitler supo dar la Imagen de fortaleza al Estado aleman 

enardeciendo la guerra; hoy de alguna manera los Estados Unidos 

la logran para si haciendo discursos maniqueos anticomunistas y 

haciendo p~~paganda de sus conquistas espaciales y del poder de 

sus arsenales bél leos. 

Como se mencionaba anteriormente, bajo esta nueva concepctOn 

de actividad Interesada por los distintos métodos para la 

Influencia directa en la conducta de las personas mas que por su 

ldeologla y convicción, la propaganda paso a ser, Junto al 

terror, una parte lnevltable de la •guerra psicológica", 

trascendente de su marco usual durante ta Segunda Guerra Mundial. 

Esta condlclon le val 16 a la propaganoa su legltlmaclOn como 

Instrumento de la ~ol ltlca en tiempos de paz y como tal se ha 

manifestado, por eJemplo, en lo que se conoce como "propaganda 

blanca", dirigida y reconocida por una fuente fidedigna o 

representante oficial, "propaganda gr 1 s'', sin una fuente 

especl~lmente reconocida, "propaganda negra", donde la fuente 

auténtica est~ falseada. perm 1t1éndo1 e camu f 1 ar se en la 

extensión de rumores. 

A esta últlma. a la oropagar.da negra, se le ha reconocido 

como la forma mas socorrida por el fascismo -y aún actu31mente 

14 ARENOT, H., Los Orlaenes del Total ltarlsmo. PAg. 447. 
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por la CIA- pcrQue. gracias a sus c3racterlstlcas y a que la 

mayorla de s~s operaciones (Mnegras-) eran encomendadas a los 

servicios secretos, contrlbula con el operativo de violencia a 

difuminar las fronteras entre la propaganda, el espionaje, la 

dlverslon y el terror. creando el ambiente Ideal de aouel la 

guerra pslcolOglca. 

Pero lo cierto es Que el servicio de este tipo de propaganda 

profunda o "de zapa" 15 actuaba conJuntamen~e con el servicio 

m 1 1 1 tar y de esp 1 ona Je, tanto de 1 1 adc naz 1 como de 1 de 1 os 

al lados. Incluso, la actual preponderancia de Estados Unidos en 

el entramado mundial de Información, en et desarrollo de la 

electronlca, la lnformatlca y las tecnologlas espaciales, son 

producto del Quehacer de su "cornoleJo mil ltar-lndustrla1- creado 

desde la Oltlm~ guerra mundial y que ha extendido sus actividades 

a las estrategias de penetración clvl 1 o -pactflce~ 16 

EL RUMOR 

El rumor, esas voces muchas veces confusas que vienen y se 

van, que clrculan de boca en boca y q~e captamos en la cal le, en 

el transporte pObllco e Incluso a través de ciertos comentarlo~ 

en la prensa, el radio y la televlslOn, r.o constituyen un 

Instrumento excluslvamente intimidatorio aunque se prestan para 

el lo; de hecho, su ef lclencla suele reconocer~e m4s por la 

d 1 fus Ion 

15 

16 

de cuestiones o sl-tuaclones desagradables QUe 

ARBATOV,J., op. cit. 

EUOES, Y., La colonlzaclón de las co11clenclas, cap. 4. 
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favorables, tal vez por el morbo o la Inquietud que despiertan 

las llamadas •malas noticias• y que hacen que se sepan mas pronto 

QUe las •buenas". 

La Importancia del rumor estriba en la fuerza que. como 

medio de comunicación popular, eJerce sobre el pensar y el actuar 

cotidiano, sobre el sentido comün de toda una sociedad. Por esO 

no es de extranar que con su lenguaje simple y declarativo, 

muchas vec~s su difusión gane mas credlbll ldad y rapidez Que la 

de muchas otras noticias con car~cter oflclal. 

Los rumores "corren" cuando los acontecimientos revisten 

cierta Importancia en la vida de los Individuos, y los detalles 

al respecto son Incompletos o ambiguos. En este sentido, el rumor 

sirve como elemento de racional lzaclOn, pues pretende expl loar, 

Justlf lcar y otorga- ~lgnlflcado al ambiente clrcu~dante. Aunaue 

las modernas fuentes de lnformaclOn han reducido la dependencia 

al rumor, no han contrarestado su Importancia en la vida 

cotidiana, pues al mismo tiempo los horizontes y las Areas de 

ambigüedad se han ensanchado. 

Ademas de una apariencia Informativa. los rumores guardan 

Intenciones valoratlvas, es decir, constituyen una especie de 

e~cape o descarga emociona! que al lvla ciertos estados de Animo 

cuyo abierto Anfrentamlento pudiera resultar Inaceptable. Ce ahl 

que, por ejemplo. los rum~res ctaslflcados de odio y hostl lldad 

desencadenen discordias y cuentos acusatorios, o los rumores de 

miedo Que Inhiben con malos presaQlos. 

Slgulenao con tas Ideas de Al lport y Postman, los rumores 
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ganan.crédito precisamente poroue dl$frazados de hechos reates y 

muchas veces bajo la palabra de alguna autoridad, los receptores 

y transml~ores potenciales no reparan en su sentido oculto, en 

sus 1ntenc1 on1!s va 1orat1 vas. 

Una caracterlsttca clave del rumor es la Inexistencia de 

medios prob6torlos seguros para demostrarlo; su fuente es 

Imprecisa. Aún cuando las ~campanas de murmuraciones• remitan a 

una posible medlCIOn de la Intensidad de la dlfUslOn y admlslOn 

de rumores. 1 a d 1nam1 ca de éstos term 1 na por perderse en lo 

azaroso. Supuestamente este aspecto establece una de las 

fronteras entre el rumor y la •notlcta•, pero lo cierto es oue la 

conflabllladad de ésta tampoco es absoluta y frecuentemente el 

complejo Informativo no ofrece más oue la disyuntiva de creer o 

no, misma oue ~compana a los rumores. 

De hecho. muchas notas y encabezados en 1 os oer 1Cd1 co!=- '/ 

revistas parecen caer en el terreno cl4slco d~I rumor, ya sea oor 

la Interpretación eautvocada de la autenticidad de una noticia, o 

debido a la aslir.l laclOn de alguna tendencia por parte ael 

periodista o editor. Esto hace muy dlf1c11 el afirmar lo que os o 

no un rumor, tanto como def 1n1 r 1 o oue es una prueba segura. 

objetiva. 

Sin embargo, se considera oue todo rumor cuenta con un 

•grano de verdad* en el sentido de oue ca3I todos parten de una 

cierta percepción cor.forme a la rEi:al lrJad exterior, pero a lo 

largo de su difusión la Información se va CGmPI !cando de acuerdo 

a 1 a v 1 da menta 1 de portadores y transm 1 sores. '"Cuando e 1 (1 o 
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suena es que agua lleva•, advierte un dicho popular, Y representa 

el caracter de verldlco que en el fondo se le atribuye a los 

rumores a pesar de escucharlos o platicarlos con cierta reserva, 

mas o menos como sucede con los chismes. 

Claro que hay rumores de los que se duda mas fácl !mente que 

de otros, pero de cualquier manera cuando se rumorea -por 

eJemplo- que el precio de la gasol lna ve a subir, o que la 

frecuencia de los asaltos aumenta a partir de cierta hora de la 

noche, o bien QUe en cualQUler momento una pequena falla técnica 

puede desencadenar 14 destrucción del mundo, nadie se salva de 

sentir una contracclon de ombligo por 1 lgera que sea, ni deja de 

tomar sus precauciones. Y es que '"son tan grandes las 

deformaciones derlv~ntes del proceso de engaste Cesto es, de la 

nlvelaclOn, la ace..1tuaclOn y la aslml laclOn a lc.s sentimientos 

personale$) que nunca, en ninguna circunstancia, est4 exento de 

peligro el dejarnos guiar por el rumor en nuestras creencias y 

nuestra conducta.• 17 

Estas caracterlstlcas del rumor, sobre todo su popularidad, 

rapidez e Impacto en la oplnlOn póbl lea, son las que hacen pensar 

en ~I como un efectivo medio para despertar y transmitir estados 

alarmantes con claras Intenciones como suele ser el centrar o 

de3vlar la ate~clón sobre un aspecto en especial. 

se sabe que en tlem~os de crisis .o de guerra los rumores se 

acentaan al grado de amenazar la seguridad naclonal, haciendo 

17 
pag.149. 

ALLPORT, G.W, y L. Postman, Pslcologla del Rumor, 
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cundir la alarm3 o creando vanas esperanzas QUe Inspiran 

complacencia y apatla. El nazismo, por ejemplo, lograba sembrar 

la confusión y la desmoral lzaclOn, utl 1 Izando un~ ofensiva de 

rumores como uct lea de guerra pslcológlca, fincada 

principalmente en la estrategia del terror. 

Hoy la Importancia del rumor como fenOmeno social subsiste 

tanto en el circular de la conversación espontAnea como en la 

palabra Impresa. y coma slemore, reserva su car:z e Intensidad al 

devenir de las circunstancias. Sobresalen en la vida nacional y a 

niveles sociales mas reducidos, pero mundlalmente tambl~n se han 

compartido; pienso en todas las feroces murm11rac1ones Que 

envolvieron al descubrimiento de los primeros casos del SIDA, e 

Imagino lo QUe serla un rumor en torno al pavor de una Inminente 

Tercera Guerra Mundlal o un colapso ecológlco universal. 

Tal parece Que mientras naya factores como el odio, 

miedo, la esperanza o la bOsQUeda de expl lcaclOn que motiven los 

rumores, ~stos segulran tenslonando el ambiente y corriendo ~e 

boca en boca, a mod' de sustento de I~ vida socia!. 

VIGILANCIA I AUTOVIGILANCIA 

Desde siempre la vlgl lancla ha cons~l~ulao un mecanismo 

dlsclpl lnarlo Que el poder ha demandado para ejercer el control, 

y se ha Implementado desde la estructura Jeraraul~6da tlPlca de 

toda lnstltuc1on, ya aue este tipo de organl:acl6n permite 

manipular el como y el para aué de cualquier actlvtdad, 

aJustandola a determinada reglamentacton. 
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Sin embargo, como bien lo plantea Fuocault, en el 

transcurrir de los siglos XVI 1 y XVIII los procedimientos 

disciplinarlos han adquirido una nueva modal ldad: se han 

convertido ellos mismos en "formulas generales de dominación". 

Pers 1 guen una coerc l On constante, 1n1nterrump1 da, Que versa sobre 

el control minucioso de las actividades del cuerpo humano mas Que 

sobre sus resultados, Imponiéndole una relaclOn de "docl l ldad-

utilidad" 113 

En este sentido el dispositivo de la vlgl lancla, que 

"coacciona por el Juego de la mirada", tamblen se ha Ido 

modlf lcando: "un arte oscuro de la luz y de lo visible ha 

preparado en sordina un saber nuevo sobre el hombre, a través de 

las técnicas para sojuzgarlo y de los procedimientos para 

utilizarlo.• Han su•gido "las pequenas técnicas de vlgl lanclas 

mOltlples y entrecruzadas, unas miradas que deben ver sin ser 

vtstasM, tal como lo Inspiran el "examen" y las •sanciones 

normal 1zadoras• apl lcadas desde la faml 1 la hasta el ejercito 19 

"Gracias a las técnicas de vlgl lancla la 'flslca' 
del poder, el dominio sobre el cuerpo se efecto.a de 

18 Foucault marca este momento histórico porque, basAndose 
en la eKl5t6ncla d~ registros "anatomo-metaflslcos" y 
"técnlco-oolttlcos" de la epoca, considera Que es 
cuando se 1 1 ova a c:1.bo "todo un descubr lm 1 en to de 1 
cuerpo como objeto y blanco de poder". Esta nueva 
manera de conceptuar el cuerpo humano se orienta Mno 
Ontcamonte al aumento de sus habllldades. ni tampoco a 
hacer mas pesada su suJHclOn", como podrla censarse que 
ocurrla con el vasallaje o la esclavitud, "sino a la 
formaclOn de un vinculo Que, en el mismo mccnnlsmo, lo 
hace tanto mas obediente cuanto mAs Otl 1, y al revés". 
FOUCAULT, M., Vlgl lar y Castigar, pág. 140-141. 

19 lbldem, pág. 176. 
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acuerdo con las leyes de la 
acuerdo con todo un Juego 
pantallfts, de haces, de 
principio al menos, al 
vlolencla". 20 

ootlca y de la mecAnlca, de 
de espacios, de lineas, de 
grados, sin recurrir, en 

exceso, a la fuerza, a la 

Claro Que las técnicas varlan de una Institución a otra, pero en 

general se traducen en la llmltaclon del Individuo; en su 

distribución dentro de un espacio, en la orientación de su 

conducta, asl como en la organización temporal de su actividad. 

Los resultados de la vlgllancta se atrlbuy6n, por un lado, a 

la misma sensación o conciencia de ser vistos continuamente, y 

por el otro, al temor que Inspira la amenaza constante del 

castigo¡ pero su eficacia c~~o medio amedrentador ha culminado en 

la fuerte lnterlorlzaclOn de normas y lazos de poder que provoca. 

El Individuo ha terminado par autovlgt larse y autoreprlmlrse, al 

grado de Que la coerclOn ha dejado de ser un Impulso puramente 

exterior¡ tal es el ca::i;o de los tan faml llares prejuicios QI.'<:-

sobre una gula manlQUelsta y a veces sin descubrirse, nos abruman 

constantement:e. 

Asl es como la dlsclpl lna se perfecciona: adentr4ndose en el 

anonimato al identificarse cada vez menos con una lnstltuc10n en 

particular, y convlrtlendose en un modelo de funcionamiento 

generallzeble. "panoptlco" 21 que no define sol~ las relaclones 

20 lbldern. pag. 182. 

21 Referencia al anAllsls que hace Foucault del 
"funcionamiento automatice del poder", QU~ opera a través de la 
inducción en el Individuo de u~ estado consciente y de una 
sensación de encontrarse permanentemente vlgl lado; tal anal lsls 
parle del modelo arquitectónico de una carcel, eleborado por J. 
Bentham. ldem. 
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de sobersnla, sino todas las relaciones de poder en la vida 

cotidiana de los hombres. Y es asl también como el poder se 

transmuta en orden; desarrol IAndose a modo de habltos y 

costumbres sobre el comportamiento cotidiano, se hace cada vez 

mas sutil pero a Ja vez mas eficaz, afianzando discretamente su 

legitimidad. 

VIOLENCIA 

AOn cuando se reconoce la universalidad de la vlolencla, la 

discusión en torno a su origen blológlco o soclolOglco sigue 

vigente. El antropólogo Pierre Clastres por ejemplo, a diferencia 

de otros como los representantes del discurso naturalista. 

sostiene que tas ralees de la guerra y la vlolencla no radican en 

In realidad del hc~bre como especie, sino en el ser social de la 

sociedad primitiva; que su universal ldad no tiende hacia la 

naturaleza sino hacia la cultura 22, 

Las discrepancias contlnuan y ni siquiera ha podido 

establecerse una única def lnlclOn del termino vlolencla, pues 

~ste tambl6n varia según el contexto ldeolOglco en que se le 

uttllza. Hay autores que la consideran el acto de violar un 

derecho bAslco del ser humano, entendiendo por éste el derecho al 

propio cuerpo y a la autonomla (Incluyendo el aspecto 

pslcológlco). En cambio, ~ay otros Que no reconocen las presiones 

soclales o pslcológlcas, tales como las descrlmlnaclones 

22 CLASTRES, P. , Investigaciones en ... , pag. 190~ 
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econom1cas, cu! tura tes y administrativas, como actos de 

vlolencla, reduciendo estos a las agresiones puramente f lslcas. 

En lo Que si par9cen coincidir casi todas las concepciones, 

es en el caracter Instrumental de la vlolencla, sobre todo de 

aciuel la Que algunos 1 laman "organizada" y dentro de la cual 

clasifican ta •v1olencta poi ttlca•, ancamlnada ~ mantener o 

cambiar un orden normatt~o. y la •v101encla crimina!" Que sin 

estar dirigida directamente a la defensa, Quebrantamiento o 

restauración de un orden normativo, puede contribuir a allo 23. 

Este valor Instrumental es el que. esencialmente, desmiente 

una Inmediata eQulvalencla entre poder y vlolencla. El poder, 

Inherente a la existencia de las comunidades polltlcas y esencia 

de todo gobierno, no necesita de Justlflcaclon sino d~ 

legltlmldad, en cambio la violencla, lnstrument~I cor naturaleza, 

reQulere de una dlreccl('n QUe la oriente para alcn.nzar el fin C'•1e 

debe Justlflcarla. 

Teóricamente se establecen distinciones entre poder, 

autoridad y vlolercla. pero en la realldad no se dan ue manera 

pura y suelen combinarse. Polltlcamente, dice Arendt, vloiencla y 

poder son lo mismo pero a la vez son términos contrarios: donde 

la una domina por completo, es dec 1 r , donde los medios 

destructivos sobrepasan al f In propuesto. et ooder permanece 

ausente. "La vlolencla aparece donde el poder se hallo en 

pellgroo pero abandonadn a su propio Impulso. conduce a la 

23 GRUNDY, K.W. y M.A. Welnteln, de la 
v101enc1a. 
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desaparlclOn del poder.• 24 

En este sentido, la violencia puede destruir el poder mas es 

lncapa~ de crearlo porQue n constituye en si misma una fuente de 

legltlmldad, aunque también se ha conf lrmado como medio para 

alcanzarlo y conservarlo, pues Incluso con un amplio consenso o 

apoyo popular (clave legitimadora del poder) tras de si, la 

fuerza y la violencia pueden ser técnicas efectivas de 

persuaslOr. 25 

MNI la vlolencla ni el poder son fenómenos 
naturales, es decir, manifestaciones del proceso vital: 
pertenecen al reino po1tt1co de los asuntos humanos 
cuya cualidad esenclalmente humana QUeda garantizada 
por la facultad humana de actuar, la capacidad de 
empezar algo nuevo.w 

Y partiendo de que esta capacidad humana ha sido una de las que 

mas ha sufrido Por el progreso de la épace moderna, podrla 

pensarse que •gran parte de la glorlf lcaclOn actual de la 

vlolencla encuentra su causa en la frustración de la facult8d de 

acclon en el mundo moderna.~ 26 

Basta pensar en el crecimiento de las burocr~clas aue han 

logrado blOQUP.ar los canales de accton polltlca, aón en Occidente 

donde la tlcertad d~ exoreslon y de asoclaclOn ya no son demandas 

previas para ~Jercer dslgnlf lcatlvamente" la 1 lbertad. 

Retomando 1a primera concepc\On ~obre la vlolencla, a la Que 

hacia atuslOn en un principio, la eficacia de este medio ~e 

24 AAENOT, H., Sobre 1a violencia, pag. 52. 

25 ~· pAg. 23. 

26. l~· oag. 73,74. 
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centra totalmente en la lntlmldaclOn, an el temor al dolor y a la 

muerte Que desencadena a través de agresiones flsfcas Y también 

pslcológlcas, aOn cuando se le utlllce como una simple amenaza o 

Instrumento propagandlstlco. 

Aunaue la tortura viene siendo el slmbolo de la vlolencla, 

la forma mas expllclta del cortrol social, el fenómeno del 

terrorismo representa, hcy por hoy, el ejemplo m~s claro de ambos 

implementos de la violencia. tanto como agresión ftslca como 

Psicológica. 

Al respecto, Henry Lefebvre y Norbert Lechner, cada uno 

sobre su parttcular plano de an4flsls, hac~n referencia a las 

sociedades modernas donde l~s coccctones no se perciben nf se 

viven como tales, sine QUe son admitidas o Interpretadas como 

condiciones de ~na aparente ilbertad; donde la vtol~ncla a modo 

de coacción flslca $e reserva como Olttma Instancia, y donde 

fuerza del grupo dominante se vale mas de la represlon (~ nivel 

grupal o Individual) en la cotldlanl~ad organizada. 

Esta sociedad •sobre-represiva•, sostiene Lefebvre, es la 

Que suele ser Identificada como una ·~ocledad terrorl3~a·, cuando 

tiene como objetivo y soporte la organlzac!On de la cotidianidad, 

haciendo reinar el terror a traves de I~ violencia latente 

ejercida desde todas partes, diferente a une •sociedad 

aterrorizada• donde el terror polftlco se Jacal lz~ y no puede 

atrlbulrsele n la sociedad entera 27, 

Asl pues, la violencia se hace latente¡ en el proceso de 

27 LEFEBVRE. H., La vida cotidiana en el ... , pag. 177·-186. 
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ordenamiento de la real lded que lleve a cebo el poder polltlco, 

escribe Lechner, "la vlolencle se vuelve difusa y deviene 

annlpresente. Pareciera no tener autor sino residir en la vida 

cotidiana en QUe las cosas son lo Que son. La poi ltlca se 

volatiza en el destino.• 28 

B. El Totciltarlsmo: terror e lntlmldaclOn 

Seguramente QUe la manlfestaclOn mas clara y contundente del 

miedo como mOvl 1 soclal 1 y ademas en su Forma extrema -el terror-

han sido los reglmenes "totallterlos", circunscritos teOrlcamente 

en lo Que se ha 1 lamado las •dictaduras modernas• 29, enarboladas 

por un Estado fuert~ cuyo poder se extiende mas alla del amblto 

polltlco, a todas las esferas del Individuo, e Identificados 

formalmente entre 1930 y 1940, dentro de los margenes del 

Fascismo ltal lano, la ~lemanla nazi y la Rcsla stallnlsta. 

Es cierto que el •rotal ltarlsmo• cuenta con un conjunto de 

elementos caracterlstlcos Que lo definen y lo distinguen de otras 

Formas de domlnaclOn, de tal monera que podrla ser adjudicado 

exclusivamente a tnles sociedades, pero es Importante reconocer 

28, LECHMER, N.,La confl lctlva y nunca acabada ... ,pag. 59 

29 Reffrtendose prlnclpalmente a los fe~6menos de la 
revoluclOn bolchevlQue, la Instauración de la dictadura en ltal la 
1 en Alemania, David Thomson Identifica la esencia de la 
dictadura modern3 en •e1 monopolio del poder oflclal por parte de 
un partido polftlco orlglnalmente establecido para real Izar una 
revoluclOn". THOMSON, o., Historia Munalal de 1914 a 1968, pag. 
144. 



que algunas de e3as caractertstlcas esenciales han revasado Jos 

1 Imites de aQuel los regtmenes y han sido utll Izadas por otros, 

una vez que su eficacia como técnicas de domlnaclOn ha ouedado 

comprobada. En este sentido, no estarla tan lejana la posibilidad 

de reconocer cierta tendencia total ltarla en tos actuales 

sistemas de dominación, tal vez no en relaclOn a esa rigidez Que 

ha def In Ido formalmente los movimientos total ltarlos 

prototipos, pero si en cuanto a su caracter de domlnaclOn 

•total•, de poder que se extiende y penetra a través de técnicas 

sutl les pero cada vez mas ef lcaces y que muchas veces son 

Impulsadas por la dlnAmlca del propio sistema, y no como medidas 

Instauradas de ex profeso por el Estado. 

El surgimiento de los reglmenes totalltarlos constituyó un 

fenOmeno social e hlstOrlco ~e la primera mitad del siglo XX¡ •ta 

cosecha de una clvlllzaclOn de masas• 30 A pesar de que c3da ur-: 

guardó Importantes caracterlstlcas y matices propios, llegaron a 

perfl larse ciertas semejanzas que han permitido Identificarlos 

teóricamente dentro de una misma cateqorla. 

En estC"s termlnos generales, algo que constituyo un 

denominador común de los movimientos Que encabezaron tanto Lenln 

(mi!.s tarde Stal In). Mussol lnl y Hitler, es el hecho de que 

obtuvieron el poder no solo a través de acciones violentas sino 

tambl6n mediando las formalidades constltuclonales. para lo cual 

1 nvocaron en sus pueb l 03 1 as emoc 1 ones rn4s a f 1 or de p 1e1 . Aun Que 

el Impulso del movimiento sovietice fue la Idea del comun!sn10 y, 

30 lbldem, oi!.g. 145 
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paradójicamente, los movimientos fascistas ltal lano y aleman se 

presentaron como una reacción de temor violento frente a la 

expanslOn de aquel la, en los tres casos el poderlo del Estado 

estuvo determinado principalmente por la fuerza del caudll lo del 

partido en el poder. Dlsclpl lnado, central Izado, adoctrinado y 

prlvl leglado, el partido ocupo todos los puestos claves del 

Estado y de la vida nacional, al grado de que las facultados 

oficiales .,Jareclan no tener 1 Imites; no se admltla nlng~1n 

elemento de la vida social como ajeno a la dlrecclOn del 

gobierno. De esta manera se poslbll ltaba el poder absoluto y 

total ltarlo Que cal lf lcó a estos reglmenes. 

Leonard Schaplro reconoce la presencia y fuerza del llder, 

el sometimiento del orden legal, el control de la moral privada, 

la movl 1 lzacton con~1nua y una legltlmldad basada en el apoyo 

masivo. como los contornos que def lnen al régimen Total ltarlo, 

Impulsados y apoyados, naturalmente, por aparatos como el 

partido, el ejército y la poi lela, y Por ln~trumentos tales como 

la vlolencla, la manipulación ldeológlca, ta propaganda, el 

espionaje, la monopollzaclOn de los medios de comunlcaclOn 

públ lea, etc. 31. 

Muchos de les planteamlentos de Schaplro son retomados del 

estudio sobre los orlgenes y caracterlstlcas del Total ltarlsmo 

de Hannah Arendt, Quien destaca sobre todo dos rasgos esenclales 

de este sistema de doml~eclón: la movl 1 lzaclón masiva y el papel 

del terror, sin neJar de vlslumbrar la estrecha lnterrelaclOn 

31 SCHAPIRO, L., El Totalltarlsm.2, cap. 11. 
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entre ambos y otr~ serle de caracterlstlcas Importantes a las Que 

a contlnuacl~n hago referencia. 

Los movimientos totalitarios se sustentan en la pretensión 

de organizar a las masas, y se afirman hasta el final con el 

apoyo de IAs mismas, precisamente porque los Individuos aislados 

y atomizados que las conforman, poslbl 1 ltan una dominación 

permanente y global de cada Individuo en todos los 4mbltos ae su 

Vida; de hecho, el objetivo de las ldeologles total ltarlas se 

centra mas en la transformación de la propia naturaleza numcna, 

Que en la del mundo exterior o en la revofucJón de la 

sociedad 32. 

Este dominio totalltarlo en tos reglmenes comunistas y 

fascistas, se ejerció tanto por medios externos como ro fueron la 

Imagen de un Estado Corp~ratlvo que, frente a la depresión 

económica y con ciertas tendencias socia! rstas, prometla dirimir 

las disputas entre el caoltal y el trab~Jo, cumpl lende ras 

exigencias de seguridad y bienestar social. asl como su m4qulna 

de vlolencla (poi 'c!a y ejército). reforzada por la pof lcla 

secreta y las mi llclas del partido en el poder. Pero Junto a 

estos medios externo9, exlstlan otros a través de los cuales era 

posible dominar y atemorizar desde adentro. Tal Intimidación, a 

modo de Mguerra psfcoJOglcaw, se logro Inculcando una 1deologfa 

cargada de exacerbado nacional lsmo e Inspirada ~n la amenaza 

constante del enemigo (1 lamese judlos. comJnlsmo o capital lsmo), 

que despertó olas de temor, odio y envidia, contribuyendo QSI a 

32, ARENDT, H., Los orlgenes del Total ltcrlsmo. ~ap. XII. 
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la atomización y aislamiento de los Individuos. 

Con la extensión del uso de nuevos métodos técnicos 33 y 

tras el monopolio de los medios de Información y comunlcaclon, la 

propaganda se convirtió -a ralz de la década de los JO's- en uno 

de los Instrumentos claves para el adoctrinamiento y manlpu1ac1ón 

de las masas. Considerando que los obJetlvos principales que 

persigue la manipulación Ideológica en general es la de sembrar 

1eQ1t1mtd~d 1 la de anestesiar y mov111zar 1 Goebbels, quien fuera 

Jefe del Ministerio de Educación y Propaganda durante el gobierno 

de Hltler y quien a ratz de entonces se convertlrla en uno de los 

grandes teortcos de la propaganda de masas, contemplaba la 

propaganda nazi en dos sentidos: uno hacia el exterior del 

partido y de Alema~la, orientada a reclutar seguidores mediante 

la generación de Lna Imagen pacifista. y otro hac.:la. el Interior 

exaltando el cariz nacional y soclallsta del Estado, ast como 

apelando a tos sentimientos e Instintos profundos de la 

pob)actón, no tanto con el fin de conformar opiniones sino de 

movl llzar. de exaltar forma~ cotidianas de participación del 

poder, tal como lo fueron las reuniones masivas y las 

manltestaclones callejeras, los comités locales de vlgllancla y 

las fuerzas de cheque. 

33 Schaplro habla de la gran Importancia oue tuvieron Jos 
modernos Jnstrumentos tecnológicos en el surgimiento del 
Tota11tar1sm~. en el sent'do de que la rapidez del transporte. la 
modcrn 1zac1 on de 1 as a1·mas y med 1 os de v 1g1 1anc1 a. as 1 como e 1 
surgimiento de la telegrafla sin hilos y Ja telefonfa, oor 
eJempto, hicieron posJble lmooner con rapidez y uniformidad las 
nor;nas y Id universa! Id.ad ael Juicio. permitiendo al J lder 
penetrar directamente en los hogares de unn poblaclOn grande y 
dispersa. SCHAPIRO, L. ' oo. cit.' C"P· 111, pág. 74-122. 
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Aludl r al "et ent 1f1e1 smo" de sus a f 1 rmac 1 enes, 

presentandolas como racionales, es otra ~aracterlstlca de la 

propaganda total ltarla que se ha hecno bastante popular en todas 

las practicas publ lcltarlas y propagandlstlcas de la actual ldao. 

Con esta aluslOn, y alternando con la amblentaclOn de una 

"atmOsfera del secreto.. y la practica de un •periodismo 

amarlllo", la propaganda cotalltarla -dice Arendt- no sólo 

apoyaba una "po 1 1t1 ca de enganos s 1 no que adem~s pos 1b1 1 1 taba e 1 

alslamlento de las masas en un mundo f!ctlclo, recreado, QUe por 

momentos les permltla escapar de la realidad, de la crudeza que 

la experiencia Impone en una sociedad competitiva cada vez mas 

fragmentada. 

Otro mecanismo Intimidatorio y tal vez el mas Importante por 

ser la esencia de la forma de gobierno total ltarlo, es el 

terrorismo Que, como menciona Arendt, atraje en &I li\IClo tantc a 

la éllte Intelectual como al popu1acho pues so manifestaba en une 

especie de fllosofl~ a traves de la cual oodla expresarse el 

resentimiento, la frustración y el odio ciego QUfl desencadenaba 

sobre todo 16 explotación de los agravios naclonal lstas. Ademas. 

bajo el apoyo coordinado de la propaganda total ltarla y le 

vtolencla ensalzada en los campos de concentraclon, en las 

famosas "purgas• y en la zozobra de las denuncias y las 

repentinas desapariciones. el terror era Justlf lcad~ con promesas 

de gloria, fel lcldad y grandeza futuras; como un~ lucha que no 

sólo habla que aceptar sino también sostener frente .i la 

presencia del enemigo. 
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El papel del terror para el 1 lder total ltarlo no constltula 

un simple medio supresor de la oposlclOn, no conslstla solo en 

asustar a la gente para someterla, sino también para atomizar a 

cada Individuo de su familia, amigos o cualquier asoclaclOn 

1 lbre; constltula sobre todo un elemento clave para esa 

transformación de la naturale~a humana en la que ha centrado su 

objetivo la ldeologla total ltarla. El total ltarlsmo, segón 

sost 1 ene :.,..endt, no busca una dom 1nao1 On df!lspót 1 ca sobre 1 os 

hombres, sino un sistema donde éstos sean superfluos, carentes de 

espontaneidad y prevlslbles en el pensar y el actuar. es decir, 

totalmente controlables; solo asl se abre paso a un poder Que 

leJos de mantenerse por la lmposlclOn emanada de fuerzas 

externas, encuentra su eficacia en la disciplina eman~da del 

propio Individuo, e, la autovlgl lancla. 

Este Intento por destruir el mayor obstaculo para el dominio 

total del hombre, esto es. la lmprevlslbl l ldad, la espontaneidad, 

se enfocó hacia !a Instauración de un estl lo de vida que 

al !mentara el alslamlento y la Impotencia de los Individuos, que 

a la vez hablan condicionado el surgimiento de esta forma de 

dominación. A modo de mancuerna, la propaganda y el terror 

lograron aprovechar y sostener esta fragmentación soclal, creando 

un ambiente de temor y desconflanz~ que se traducla en una red de 

omr.lpenetrante, al margen del habltual 

nuchacer de ta poi lela especial Izada. Bajo la presión de la 

vlolencla y la 3menaza, y a través de la Msospecna mutua• y la 

"denuncia vol untar la", toda la sociedad tomaba parte en la 
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alteraclOn y mutl laclOn de las relaciones sociales, al grado de 

que nadie po~la sentirse seguro ni en la propia Intimidad de su 

hogar por temor a aue entre su taml Ita se hallase un canon 

"Informador" 34 

Todos estos rasgos mencionados, Junto a otras 

caracterlstlcas particulares, propias de la dlnAmlca de cada 

sociedad, han definido a los reglmenes totalitarios prototipos 

(Fascismo ltal lana, Alemania nazi y Rusia sta: lnlsta), o por lo 

menos pueden reconocerse como constantes en la mayorla de los 

ana11s1s que sobre éstos se han hecno. Pero aunque su 

ldentlflcaclOn resulte de primera Instancia clara, el uso del 

t~rmlno "total ltarlo" o "total ltarlsmo", a partir sobre todo de 

la Segunda Guerra Mundial, para expl lcar o anal Izar otras 

sociedades de estructura y contextos diferentes, hn despertado 

controversias dentro de la fami lla de las dlsclpl !nas sociales. e 

Incluso ha sido utl 1 Izado polltlcamente por las "democracias 

occldentales" para Justificarse. contrastando en un discurso 

maniqueo la "ldectoQla para el mundo 1 lbreN. con la oue se 

autodeflnen. ae la "ldeologla para la esclavitud". con la que 

asocian prlnclpalmente a los paises del bloque soclallsta. 

Se ha Intentado diferenciar con 1a mayo~ precisión poslble, 

por ejemplo. la dictadura del total ltarlsmo, pero resulta que en 

lo resp~cta a la base y fuerza del sentido comUn, los elementos 

que pudieran ser caracterlstlcos de cada uno de estos reclmenes 

parecen confundirse e Incluso traducirse en lo mismo, cuando de 

34 Cfr . .!..!U~ y SCHAPIRO. L., 2E..~~· cap, 111, pao. 91. 
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Injusticia, Violencia y falta de llberatd se trata. 

Sus definiciones resultan dlf lcl les pero es evidente que las 

matizaciones entre un régimen total ltarlo y una dictadura existen 

si no, no se les ldentlf Icaria a cada uno como tal. Sólo que las 

diferencias no se manifiestan tanto en los objetivos e 

Instrumentos para lograrlos, pues de alguna manera la violencia, 

la propaganda y el pensamiento Ideológico, entre otros, se 

utll Izan p~.· Igual en el Juego por el poder y la dominación: si~ 

embargo, la forma e Intensidad que adquieren por el Impulso y la 

orientación que se les da, varlan de un régimen a otro. 

Los autores que reconocen al "total ltarlsmo" como algo 

cualltatlvamente diferente a una fuerte dictadura. sustentan su 

oolnlon sobre un aspecto que ellos co~slderan caracterlstlco del 

régimen total ltarlo y que ha subsistido a las ~lmt 1 ltudes que se 

hayan podido establecer con otros sistemas de domlnaclOn. Este 

aspecto consiste en la carencia completa de una distinción de 

~reas de poder y responsabl lldad, es decir, de aquello que seaun 

el Pensamiento poi ltlco europeo ha sentado las bases del Estado: 

ta exl~tencla de un conjunto de Instituciones Interconectadas e 

lnterdependlentes. cada una con derechos y funciones diferentes 

que, dentro de ciertos llmltes, les permiten preservar un margen 

de Independencia frente ar orden legal oue las rige ~5. 

Aunaue el rcgtmen total 1tar10 "no es un 'modelo' de gobierno 

definitivo e lnmutAble, sino algo Que tiene mas bien la 

naturale2a de un espectro. con grados variables de lnten~ldad y 

35 
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total ldad", el sometimiento del orden -legal, la ausencia de 

1nst1tuc1 one3 u órganos de poder d i"scretos y secarados, lo 

distinguen con claridad 36 

Sin embargo, otros autores 37 opinan QUe lo total ltarlo no 

es sólo una coordinación poi ltlca terrorista de la sociedad, sino 

también una coordtnaclOn económica-técnica Que, de acuerdo a 

Intereses creados por distintos grupos de poder. actcan medlente 

la manloulaclon de las necesidades, a un nivel m~s llano de las 

practicas sociales cotidianas. Juzgan QUe el control de un todo· 

represivo no es rasgo exclusivo ae los reglmenes total ltar•os 

prototipos, sino QUe este se ha Instaurado t4mblén et'I •~• 

democracias modernas (masivas e Industriales) pero baJo formas 

externas diferentes como ro son un sistema orurlpartldlsta, una 

orensa 1 lbre y una aparente o re•atlva ausancla de represión. 

contemp 1 ando ambas pos 1c1 ones me parece que es 1 gua lmer.:. _ 

v~I Ido hablar de total ltarlsmo ~ludlendo exclusivamente a los 

reglmenes prototipos, ~si corno para referirse al sistema de 

dominación que desJe éstos y con matices y grados diferentes. se 

ha exp~ndlcio Incluso a aquel lns reglmenes aue desde los anos 30's 

se abanderaron como la contraparte ldeológlco-oolltlca del 

"total ltarlsmo" aue entonces nacla formalme~te y se expresaba 

abiertamente. 

El aislamiento el terror, lmouestos frJ.ncamente por 

aquellos reglmenes total ltarlos -como principio~ categOrlcos de 

J6 

J7 

lbldem, p~g. 215. 

H. Marr.use y Herber J. Splro en SCHA~IRO, ~.cap.V, 
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su pensamiento Ideológico, han resultado f4cl lmente denunclables 

por Estados que suelen ubicarse al margen de tales prJncfplos; 

pero lo cierto es que actualmente, Incluso en reglmenes de 

gobierno que predican Ideales democr4tlcos, la Intimidación y el 

aislamiento también se practican slstem4tlcamente a través de las 

consabidas diferencias económicas y sociales que se establecen 

entre los sexos, entre los trabajadores comunes y los 

especia! l:ddos, por ejemplo. y de manera mucho mas lndlrect~ a 

través de todos los medios de comunicación y de la Impactante 

Industria cultural, que participan tanto en la conformación de la 

oplnlon póbl lea. como a nivel del sentir y el actuar. 

De alguna manera la soledad, la desconfianza a veces nasta 

en uno mismo y PO\ lo tanto el miedo y la Impotencia, se han 

convertido en una experiencia cotidiana de nues~ro slglo, como 

parte de la lóglca con la Que la misma dln~mlca soclal ha Ido 

compl !cando las relaciones socia les en todos sus niveles. Cabe 

mencionar aqul una reflexlon que hizo Horkhelmer en 1949 pero que 

aun ahora, bajo un contexto histórico diferente, resulta val Ido 

sostenerla; se refiere a Que el miedo, que desde siempre ha 

condicionado al Individuo, se ha Intensificado mas al IA del 

temor a la muerte, situándose en "la parall%aclón en Ja que cayó 

ya el hombre ~n IA era de la gran Industria debido a su creciente 

prcsclndlb&I ldad, por su separación del trabajo productivo, por 

la con~tante preocupación en la 1ucha por la existencia. La 

rnarcha del prog~eso haca que a las victimas les parezca que para 

su bienestar lo mismo da la libertad que la falta de 
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1 1 bertad. • 38 

Dadas estas circunstancias, no serla tan eKagerado 

considerar Que la dominación totalltarla se extiende como una 

potencia! ldad y un peligro, 

"Las soluc!ones total ltarlas pueden muy bien sobrevivir 
a la calda de tos reglmenes totalltarlos baJo la Forma 
de fuer~es tentaciones, que surglran all 1 donde oarezca 
Imposible al lvlar la miseria polltlca, soclal y 
económica en una forma vat Josa para el hombre." 39 

No resulta dlflcl 1 Imaginar esto que dice Arendt sobre el 

atractivo en que podrlan convertirse lao famosas "fabricas de 

anlqul lamlento" como fuentes de Inspiración de soluciones rapldas 

a proble=nas que aquejan cada vez con mayor fuerza a las 

sociedades humanas. tales como la superpoblaclón, el desempleo y 

el desarraigo social. Basta pensar en las poslbll ldades béllcas 

que encierran, por eJemp10, las Incursiones espaciales tan 

explotadas por la Industria clnematogró.ftca, o bl~n las numera~ -~s 

Investigaciones mlcroblológlcas que con dlfer~ntes motivos se han 

venido real Izando. 

Sin Ir tan le;os, la expanslOn del danlnlo totaJltarlo se ha 

desarrollado, casi Inconscientemente, ~obre toao a partir aeJ uso 

general Izado de Instrumentos tales como la propaganda y la 

autovlgl l8ncla que, baJo las modal ldades que presentaron durante 

la decada de 1930 a 1940, se mostraron de gran importancln para 

el control masivo e Individual. El desenvolvlmlent~ clentlflco y 

tecnológico ha contribuido al paulatln~ perfeccionamiento de 

38 HORKHEIMER. M.," El Estado Autoritario". pag. 120. 

39 H. Arendt, op. cit., pó.g. 55'i. 
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todos estos Instrumentos que tienden a restringir y moldear 

sutl lmente al Individuo: Incluso hoy, el temor despertado por la 

amenaza constante de la guerra -recurso tan utl 1 Izado en su 

momento por la propaganda nazi- parece cobrar mayor fuerza y 

eficacia. paralelamente al Incremento y dramatización de sus 

poslbl 1 ldades, aún cuando por otro lado su excesiva divulgación 

no logra conmover a la gente mas que en aquel los momentos que, 

esporAdlca:o1ente, permiten desviar la atención de las constantes 

preocupaciones generadas por la vida cotidiana. 

c. El Horizonte de la guerra 

La amenaza d~ la guerra, asl como la prooaganda y la 

autovlgllancla, no han sido medios amedrentadores excluslvos de 

la etapa hlstOrlca del Total ltar1smo, aunque en el la hayan Jugado 

.un papel determinante. En si, el miedo a la muerte y a la vida, 

esto es, el temor tanto a la violencia flslca como a una vida 

truncada, 3ln lazos de continuidad, es una experiencia 

fundamental de toda guerra, Que se vive de diferentes maneras 

dependiendo prlncl~almente de las caracterlstlcas que definen al 

fenomeno en un mom~nto n1stor1co determinado, y de su significado 

e Impacto social. 

Hoy, a cas 1 una década ce que f 1na1 1 ce e 1 s 1g1 o XX, 1 a 

Imagen de la Tercera Guerra Mundial constituye un nortzonte cuya 

amenaza destaca entre todos tos medios amedrentadores que podrlan 
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Identificarse, no 

social sea mayor 

tanto 

que 

porque 

el que 

su peso 

ejercen 

a nivel Individua! y 

los problemas y 

preocupaciones mAs Ir.mediatas, sino mas Que todo por la paradoja 

y la frustraclOn que significa dentro de la fl losofla del 

progreso, de la fel lcldad y libertad del hombre que, con todas 

sus varlante3 y criticas. cont•nuan al !mentando el discurso 

Justlf lcador del devenir humaoo. 

Como un fantasma Que ronda por la sociedad contemporAnea. la 

amenaza de la gran guerra despierta, tal como sucede con las 

historias de terror y de misterio o con los cuentos de ciencia 

ftcclon, ese miedo tan especial que cuando se manifiesta, a veces 

lo hace abiertamente y en otras se esconde tras la duda o la 

Incredulidad. 

Se sabe que el snfrentamlento bellco es un capltui~ 

constante en la historia del hombre que siempre ha recurrido al 

uso de las armas para culminar conf I lctos o para Imponer 

violentamente volu,tades ajenas, pero hoy, a partir de la 

lntervenclOn de la bomba atOm1ca (Hlroshlma 1945), y ante la 

Impresionante capacidad destructiva Que paulatinamente han Ido 

cobrando las armas modernas en general. la cu~stlOn de la guerra 

ha sufrido un cambio decisivo: ha dejado de ser un enfrentamiento 

declaradamente definido por el ataque y el contraa~aque, por la 

victoria y la derrota; 3e ha convertido en una amen~zn permanente 

sobre la propia supervivencia de la humanidad. en una amena2a de 

autodestrucción sin precedentes pero traglcamentd Imaginable. 
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Incluso, comenta Arendt, el paclf lsmo de la postguerra fue una 

consecuencia polltlca Que derivo del temor general de la guerra y 

no tanto de la experiencia de ésta 40 

Dadas las caracterlstlcas Que promete tener una nueva guerra 

mundial, no se la puede comparar con las del pasado, entre otras 

razones -menciona Bobblo- porque ninguna guerra del pasado, por 

cruel QUe haya sido, ha puesto en peligro toda la historia de la 

humanidad, y porque ta guerra termonuclear ya no servir la a la 

victoria como objetivo principal; en el la vencedores y vencidos 

termlnarlan confundiéndose dentro del ml:smo destino de muerte 41, 

El peligro o la poslbl 1 ldad de esta nueva guerra se revela 

directamente en el fenómeno del armamentlsmo, en la acumulaclOn 

masiva y competitiva de armas nucleares y oulmlco-blolOglcas, 

p~tenclalmente cap~ces de destruir practlcamente toda forma de 

vida sobre el planeta, Incluyendo por supuesto lo que a 

actividades culturales y espirituales se refiere. Ademas, el 

armamentlsmo constituido como una gran Industria, es clave en la 

dinamice Irracional de la economla actual: si bien ha 

representado una amolla fuente de empleo, también ha conformado 

una lnverslOn Improductiva donde han sido desperdiciados 

abundantes recursos que ya desde hace tiempo podrlan estar 

redundando en un mayor beneficio social. 

Es precisamente en torno a las Importantes lmpl lcac1ones 

economlcas, polltlcas y sociales del armamentlsmo, a su 

~o 

~1 

~. pag. 537. 

BODBIO, N., El probl~a de la guerra y .... pag. 34,35. 
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enraizamiento a 'º largo y ancho de las relaciones 

lnternaclona~es, que se construye la ya tan habitual oolémlca 

sobre el 1 desarme Que parece reducirse a una dlscuslor sin fin 

entre los dos prótagonlstas del Juego nuclear: Estados ~nidos y 

la URSS, como si fuera el único problema o el mas Importante Que 

encerrara la amenaza de un nuevo enfrentamiento mundlal. 

De esta manera, se escuchan muchas 1nformaclones 

estadlstlcas sobre el arsenal bl!:l lco exlstentB y su potencial 

destructivo, asl como en torno a las consecuencl~s Que podrta 

desembocar su posible utlllzaclon. Por ejemplo, se habla del 

elevado gasto de la Industria armamentista que resulta lrraclonal 

frente " IOS a 1 tos Indices de rr.ortal Id.ad lnfantl 1 por 

desnutrlclOn e Infecciones, de la capacidad que las dos grandes 

potencias poseen en conJu~to para destruir varias veces al 

planeta, y de las tr~glcas condiciones par& 1a './Ida IJ:·~ 

desencadenarla la guerra nuclear. 

Estos datos r.o suelen decir mucho y resultan ser 

superflclales, sobr1 todo poroue su dlvu1gac1on. en termines de 

cifras y porcentajes, no logra Impactar 10 suflctente CGTI~ para 

generar en el grueso de la gente una conciencia critica sobre la 

amenaza de la guerra, pero de alQuna mftnera contribuyen a 

evidenciar el caracter paradOJlco aue ha definido a1 progreso 

clenttflco y tecnologtco. De hecho, las noticias ouc se !e~n y ae 

escuchan diariamente sobre la modernlzttclOn de los m¡s1 les. sobre 

las protestas de diferentes grupos paclf:stas y ta sflr1e de 

tratados o convenciones aue se organlznn Internacionalmente para 

ESTA 
SAtrn 
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tratar lo refente a la protecclOn del medio ambiente y al 

desarme, conforman en si mismas una especie de Juego paradOJlco: 

Por un lado, toda esta lnformaclOn Que se maneja a través de 

los grandes medios de comuntcacl6n masiva, parece estar enfocada 

a despertar temor a modo de conciencia sobre los pel lgros QUe 

encierra la poslbl 1 ladad de una guerra nuclear, y por otro lado, 

ha servido para manipular a la oplnlOn publ lea provocando, a 

través de ~ampanas propagandlstlcas, uria sensaclOn de Inseguridad 

y una precepclOn manlQuea del peligro, frente a lo cual la 

eMpanslOn de la lnoustrla armamentista aparece Justificada como 

una Imperiosa necesidad. 

En este sentido, la humanidad se ha hundido en un circulo 

vicioso: al mismo tiempo Que los paises se arman con la Idea de 

protege~se, aumenta~ la tensión entre si; la propia sensación de 

Inseguridad alimenta vlol en tas turbulencias poi ltlcas 

Internacionales QUe facl 1 !tan los conf I lctos y dan credlbl 1 ladad 

a la canfrontaclón nuclear, a~n en su Incertidumbre. 

Son varias las posiciones Que se han desencadenado respecto 

al ~lgnlflcado actual de la guerra y a sus poslbl 1 ldades, pero en 

términos generales Norberto Bobblo, por eJemplo, las agrupa en 

dos: aouel la Que, aan admitiendo su trAglco potencial, sostiene 

Que la guerra es un mal necesario para el progreso moral, clvlco 

y t~cnico, y aquel la que considera la guerra como un Mcamlno 

bloQueado .. en el laberlntlco devenir de la sociedad humana -42. 

Dentro de esta Ultima poslelOn se encuentran, por un lado, 
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los pacifistas, ~Quellos que la vislumbran como una poslbl lldad 

real pero c~ndenada e lnJustlflcable por los valores humanos mas 

comunes, y ante ta cu~I se vuelve Imperante forjar una conciencia 

Que no menosprecie ntng~n esfuerzo por el lmlnarla. Por otro lado 

estAn los Que estiman Que ta guerra termonuclear est~ destinada a 

desaparecer o a su~pencierse 1 i lmltadamente porque ya no sirve 

como medio para resolver las grandes controversias 

lnternaclonales, dado Que se ha convertido en algo Igualmente 

catastrOflco para ambos contendientes; esta sltuacton. sostienen, 

permiten sentar Ja fe en el "eQUI llbrlo del terror-. "por et cual 

la paz se confiarla no al tradicional e Inestable equlllbrlo de 

poder sino, por el contrario, a una nueva y m4s estable forma de 

equlllbrlo, el de la Impotencia (terror paralizante)," 43 

En contr~poslclón a este discurso del Me~ul llbrlo d~I 

terror", Que tiende a garantizar el oue I~ guerra resulte S9r 

algo Imposible, Cornel lus Castorladls opina que tal Idea es 

absurda por varias razones. Entre otras cosas afirma Que, dado el 

nlvel que alcanzar!~ la confrontación nuclear y el estaao actual 

y previsible de !as tecnologlas y de los medios dlsponlbfes por 

parte de Estados Unidos y Rusia. las nociones de ~eQUI llbrto• y 

"deseQul 1 lbrlo" carecen de sentido. Ar.ibas potencias se 

encuentran mas al ta del e~ul llbrlo; cada una posee -dice- la 

capacidad nuclear destructiva superior a la nucesarla para 

devastar varias veces una PoblaclOn 44 

43 

44 

~. pag. 31. 

CASTORIACIS, c .. Ante la guerra, pa9. 44. 
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Pero Incluso al margen de estas poslbl lldades de 

destrucción masiva, les pretendidas estimaciones exactas que se 

hacen sobre las capacidades de cada uno de /os adversarios 

también resultan absurdas, desde el momento en que hay una serle 

de elementos como los errores de calculo, de razonamiento o de 

técnica, que crean grandes margenes de Incertidumbre para uno y 

otro bando, y que por lo mismo Incapacitan a los Aparatos 

dirigente~ para •controlar raclonalmentew tanto el proceso que 

conduce a Ja guerra. como la propia conducción de ésta. 

Ademas. para Castorladls la representaclon o dlvulgaclón de 

las consecuencias de la guerra nuclear como "danos Inaceptables", 

de Ja que se vale mucho el discurso del "equilibrio del terror" 

para sustentar su teorla sobre la Jmposlbl lldad de esta guerra, 

n~ son suficientes para suprimir su paslbl lldad efectiva. A peear 

de la abundante experiencia histórica, escribe, "se olvida que ya 

no puede hablarse de <<danos Inaceptables>> cuando los 

adversarios combaten con la espalda contr4 la pared, cuando lo 

que est4 en Juego es todo.N Por lo mismo, continúa, tampoco 

puede hablarse de "objetivos de guerraN QUe puedan !Imitar sus 

presente caso, los <<Objetivos>> se 

transforman en la cura y slmPle oportunidad de sobrevivir, y esto 

suprime cualquler llmltacfOn de 109 medlos.N 45 

De acuerdo con esto ~ltlmo, puede deducirse Que debido al 

oerfeccfonamlento técnico de los Instrumentos de vlolencla, se ha 

roto toda cor·respondencla entre objetivos oolltlcos y el uso 

45 ~. P4g. 49,47. 
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efectivo de un confl teto armado, precisamente por su potencia 

destructiva. Tal parece Que en la tesis QUe sostuvo Clausewltz 

referente a la guerra como una contlnuacton de la polltlca por 

otros medios ~6, no cabe el caso de la Tercera Guerra Mundial; si 

bien su amenaza conttnoa siendo un motivo de las relaciones 

poi ltlcas, su cal !dad Instrumental ha variado. 

La nueva relaclOn de la guerra como Instrumento politice 

estA precisamente en su amenaza, en su lnce1·ttdumbre. En este 

sentido, Hannah Arendt sostiene QUe la carrera armamentista ya no 

es una preparación para la guerra como parece, y Que la meta 

raciona! del llamado "Juego apocallptlco entre las 

superpotencias• no es la victoria sino la lntlmldaclOn: Que 

ahora, en base a la mutua capacidad de destruccton total de QUe 

disponen tantn los Estados Unidos como la UnlOn Sovletlca, el 

armamentlsmo •solo puede Justificarse con la Idea de que una 

creciente lntlmldaclOn es la mejor garantla de paz• ~7. 

AOn asl, y a pesar de Que este temor se ha hecho haoltual, 

anestesiado frecuer.te~ente por la tmpotencla pero sobre todo por 

las preocupaciones y satisfacciones m6s Inmediatas Que genera la 

vida cotidiana, la amenaza de la "guerra•, del gran 

acontecimiento sin precedentes, permanece constantemente sobre la 

humanidad como una poslDll ldad real de ar.IQullaclOn. Permite 

decirlo la evidente ruptura aue se ha establJcldo entre el 

progreso de la ciencia y el desenvolvimiento de la humanidad, los 

~6 

47 

CLAUSEWITZ, K.V., •seor~ la naturaleza de Ja guerra•. 

ARENDT. H., Soore la violencia, pág. 9. 
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arrebatos del poder, asl como la dlsponlbll ldad de armas Que por 

primera vez en la historia pueden destruir toda manlfestaclOn de 

vida en el planeta, y Que sin ser utl llzadas contribuyen a avivar 

los conflictos y a aumentar la miseria. 

Es un hecho Que, consciente o Inconscientemente, Querrunoslo 

o no, la humanidad vive la Imagen de la guerra como un miedo 

latente, como un horlzonte Que permanec~ frente a ella 

amenazante, y al QUe mira tan solo de vez en cuando. 
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CONCLUSIONES 

El desenvolvimiento paradOJlco del progreso que, bajo la 

connotaclOn de avance, de libertad y felicidad del hombre. se 

habla consolidado for~almente a partir del siglo ~VIII como eje 

utOplco de la "mod~rnldad", ha desencadenado desconfianza frente 

a las lmpllcaclones del desarrollo clentlflco y tecnolOglco, por 

ejemplo, e lmpl lcltamente ha modificado su car~cter de mOvll 

social. 

AOn cuando la Idea de progreso contlnCa siendo utll Izada 

plenamente por el discurso politice moderno, 5U valor legltlmante 

ya no tiene respuestas Inmediatas o Incondicionales; Incluso 

podr 1 a dec 1 rse que, dada 1 a cree 1 ente comp 1 1 cae l ón de 1 todo 

soclal, han Quedado cancelados por sus propias practicas y 

situaciones los pro1ectos total lzadores. tal como lo f1Jeror"! e! 

capital lsmo o et socialismo. La fl losofla del progreso se 

entierra ast misma re"unclando a autocrltlcarse, a hacer f !ulr 

esas criticas surgidas a partir de sus duras desavener.ctas y de 

continuo ahogadas por el propio discurso npo1og~tlco de sus 

triunfos. 

Es cierto que et progreso no puede negarse rotundamente en 

el sentido de aue el desarrol l.:> c1e.1tl flco y tecnol6glco ha sido 

evidente, pero si en cuanto al resauebrajamlento de las promesas 

de bienestar soclal y unlversalldad que or1w1nalmente guardaba. 

En este sentido, es Importante rec~nocer Que el ~erfecclonamlento 

de los medios de produce Ion, la comodidad y le funclonal ldad de 

la vida, entre otras cosas, no han hecho mas 1 l~re y feliz al 
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hombre, ni su Impacto ha sido Igual ae prospero para todas. 

Par el contrario, la dlnAmlca de la sociedad Industrial 

contemporanea ha Inducido formas de control que han resultado ser 

mas efectivas, sobre todo porque el hombre ha aprendido a 

Interior Izar las y porque, desllzandose sutilmente a lo largo de 

una serle de aparentes 1 lbert~des, se han filtrado por casi todos 

1 os Amb 1 tos que rodean a 1 1nd1v1 duo. Esta forma de dom 1n1 o, 

Impulsada ~esde diversos medios, no logra borrar oermanentemente 

la Incertidumbre frente a los fundamentos y enigmas del mundo 

actual; mas bien la al lmenta y se sirve de ella. 

Hoy el anhelo y la desconfianza hacia et "progreso" se 

confunden y el hombre, a nivel de su Vida cotidiana y del destino 

global de la humanl~ad, es presa de miedos bien conocidos como el 

fracaso, la estrec~ez econOmtca y la poslbl 1 ldad de una Tercera 

Guerra Mundlal; miedos que por su caracter latente y su 

general ldad, hacen del temor un fundamento del sistema actual. 

Todo esto permite Identificar una reversión del progreso 

contra el hombre; precisamente cuando este tiene las 

poslbl lldades cara ser mas 1 lbre y autodetermlnarse, es cuando se 

vuelve mas temeroso, Impotente y conformista. Partiendo de esto, 

no Dodrta def lnlrs~ al hombre contemporaneo como meJor o Peor Que 

sus antecesore~. n~ podrla decirse Que conoce mas o Que sufre 

menos aue aauel los en su contexto, pero si aue hoy, escondido 

tras la multltud, el Individuo parece estar mas solo. 

Como los Individuos. y a~te la dlscont1nuldaa de los 

proyectos to ta 1 1 za.dores de 1 a mode1·n 1 dad, 1 a h 1stor1 a tamb 1 én 
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tiende a dlsgregurse, apareciendo unificada rotundamente por la 

poslbll ldad de la guerra nuclear, siendo ~sta tal vez le mayor 

paradoja a Id que ha conducido el des~rrol lo del progreso. 

El Horizonte de la Guerra enmarca el escenario de la vida 

del hombre contemporaneo, llena de temores y miedos; no sólo 

representa uno de los medios amedrentadores mas efectivos, sino 

es también el resultado de la creciente compleJlzacJOn de las 

relaciones sociales y de la total lzaclon de un poder cada vez m4s 

Impersonal, ante el cual la sensaclOn de Impotencia tiende a 

mitigarse en el conformismo y escepticismo contemporAneos. 

Frente a esta problem&tlca de la convivencia del germen de 

llberaclOn y la repr~slón. de la reversión del progreso, podrfa 

decirse que la discusión de los hoy 1 !amados •posmodernos". es la 

ültlma creaclon de la mudernldad, y que a pesar de venir 

desarrol IAndose ya desde hace algunas décadas y aan sin definirse 

bien a bien, ha sido también motivo de la muda entre artistas e 

Intelectuales. 

Sin ser una pi·opuest3 en si, sino mAs bien una forma de 

estar, una actitud fl losOflca y poi ltlca ar.te el enlqmátlco 

devenir del mundo actual, los posmodernos vienen siendo un~ 

contlnuaclOn de la de los miembros de la Escuela de Frankfurt; 

como ya lo haclan el los, los posmodernos también sostienen la 

lmposlbllldad de un proyecto global tzador, y reconocen la 

existencia y val ldez de l~s practicas tocaies por si mismas. 

Esta actitud suena un tanto pesimista cuando se trata de 

reconocer la "f lnltud" del hombre. pero qulzAs la lntenc1on QUe 



encierra es otra. En términos de ~yotard, por ejemplo, el que ya 

no pueda creerse en los grandes relatos o programas 

totalizadores, no Invalida la existencia y credlbll ldad de esos 

millares de historias o relatos peQuenos o no tanto. que 

contln~an dando cuerpo a la vida cotidiana. De cualquter manera 

resulta dificil Imaginar el devenir de la humanidad tan sOlo en 

esos términos, sobre todo cuando uno, aun crltlcAndolo, contlnOa 

Inmerso er la dlnAmlca oue genera la esperanza de un proyecto 

global lzador; pero además porque le estrecha Interdependencia y 

la gran complejidad de las relaciones sociales, evocan la 

existencia de un camino Que de alguna manera comparte la 

human 1 dad. 

Pero sin duda lo que se vuelve mas dlflcll es pensar en 

dónde ser 1 a pos 1 t"' 1 e, s 1 1 o es, fundar esperenzas, aunaue 

Imaginando que la marginal ldad dlflcllmente desaparecer la tanto 

en la ambigüedad que Implica un programa totallZador, como en la 

que encierra la dlnAmlca de los proyectos locales, por lo menos 

ésta continuara siendo un espacio para aventurarse en el encanto 

y desencanto de nuevas y viejas esperanzas, aan cuando en el TODO 

que determina al Individuo y del que éste es parte Integral, no 

signifique NADA. 

ea 



BIBLIOGRAFIA 

ALLPORT, Gordon M. y Leo Postman, Pslcologla del rumor, Editorial 
Psique, Buenos Aires, c.1982, 237 p.p. 

ARBATOV, J., et. 
Imperial lsmo, Col. 
155 p.p. 

a1 ., La manlpulaclón del hombre por el 
70, no.133, Editorial GrlJalbo, Mexlco, 1974, 

ARENDT, Hannah, La CondlclOn Humana, Editorial Selx Barral, 
Barcelona, 1974, 432 p.p. 

--------------, Los orlgenes del Total ltarlsmo, Col. Ensayistas, 
no.122, Tsurus Ediciones, Madrid, 197~. 618 p.p. 

--------------, Sobre la Violencia, Editorial Joaquln Mortlz, 
Mexlco, 1970, 95 p.p. 

BADURA, Bernhard, Soclologla de la comunlcaclOn, Editorial Arlel, 
Barcelona, 1979, 213 p.p. 

BECKER, Ernest, El ecl lpse de la muerte, Col. Popular, no.163, 
Fondo de Cultura Económica, Mexlco, 1977, ~26 p.p. 

--------------. La 1 ucha cont:ra e 1 ma 1. Fondo de Cu 1 tur :. 
Econom1ca, Mexlco, 1977, 278 p.p. 

BELL, Danlel, Las contradicciones culturales del caoltal lsmo, 2 
ed., Col. Al lanza Unlversldbd, no.195, Al lanza Edltorlal, Madrid, 
1982, 28~ p.p. 

aoSBIO, Norberto, g1 problema de la guerra y l~s vlas de la paz, 
Editorial Gedlsa, Barceluna, 1982, 204 p.p. 

CAMPILLO, Antonio, ~A~d~l~o~s'--~ª~l'----'P~r~o~g~r~e~s::.:o, Edltorlal Anagrama, 
Barcelona, 1965, 126 p.p. 

CAMPS, Victoria, uEI sentimiento Irónico de la vida•. en Vuelta, 
no.126, M~xlco, mayo 1987, p. 40-41. 

CANETTI, Ellas, Masa y Poder, 4 ed., MUchnlk Editores, Bar~elona, 

1962, 496 p.p. 

CLASTRES. Pierre, "Arqueologla de la vlolencl!S• la guerrd en la 
sociedad primitiva•, en lnvestlaaclones en antro~ologle poi lttca, 
Col. Hombre y Sociedad, no.~. Edlturlal Oedlsa, \4exlco, 196"7, p. 
161-216. 

CLAUSEWITZ, Karl Von, "Que 6S la guerra", en OP. I~ Guerra, 
Ed 1tor1a1 de 1 el ent 1f1 co Soc 1a1 de 1 1nst1 t"to de 1 L 1 oro, L~ 

69 



Habana, 1969, p.13-30. 

EUOES, Y., La colonlzaclOn de las conciencias, Col. Mass Media, 
Editor tal Gustavo Gil 1, México, 1984, 287 p.p. 

FOUCAULT, Mlchel, El orden del discurso, 
Marginales, no.36, Tusquets Editores. Barcelona, 

Co 1 . Cuadernos 
1983, 64 p.p. 

----------------, Vigilar y castigar, 9 ed., Siglo XXI Editores, 
México, 1984, 314 p.p. 

FREUO, Slgmund, El malestar en la cultura, 11 ed., Col. El libro 
de bo 1s1 1 1 o, no. 280, A 1 1 anza Ed 1 tor 1a1 , Madr 1 d, 1986, 240 p.p. 

--------------, Pstcologla de las masas, 8 ed., Col. El 1 lbro de 
bol si 110, no.193, Alianza Editorial, Madrid, 1986, 205 p.p. 

GRUNOY, Kenneth w. y M.A. Wetnteln, Las ldeologlas de la 
violencia, Editorial Tecnos, Madrid, 1976, 128 p.p. 

HABERMAS, JUrgen, Ciencia y Técnica como "ldeologla". Editorial 
Tecnos, Madrid, 1986, 181 p.p. 

----------------, MEI fin de una utopfa" , en La Jornada semanal, 
México, ano uno, n~.23, 24 de febrero, 1985, p. 1-13. 

----------------. ~L~ Modernidad Inconclusa•, en~. no.54, 
M~xlco, mayo 1981, p. 4-9. 

HELLER, Agnes, "Individuo y comunldad.¿ContraposlclOn real o 
aparente?" en Historia y vida cotidiana, Col. Nuevo Norte, 
no.e, Ediciones GrlJalbo, Barcelona, 1972, p.97-121. 

----------------,La revoluclOn de la vida cotldl~na, Ediciones 
Penlnsula, Barcelona. 1982, 203 p.p. 

-------------, Teorla de la Historia, Col. Libro Historia. no.11, 
Editorial Fontamara, Barcelona, 1982, 280 p.p. 

HENRY, Jules, La cultura contra el hombre, Slglo XXI Editores, 
México, 1967, 437 p.p. 

HORKHEIMER, ~ax, Critica a la Razón Instrumental, 2 ed .. 
Ed 1tor1a1 Sur, Buenos A 1 res, 1969, 196 p.p. 

---------------. ~El Estado Autorltarto", en Palos de la Critica, 
no.1, M~xtco, Julio-septiembre. 1980, p. 112-135. 

---------------y Theodor w. Adorno, 01a1ectlca del l lumlnlsmo, 2 
ed .• Ed 1tor1a1 sur. Bueno3 A 1 res, 1969, 303 p.p. 

LECHNER, Norbert. ~fl lctlva y nt.•nca acabada construcclOn del 

90 



orden deseado, FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
so~lales), Santiago-Ch! le, 1984. 201 p.p. 

LEFESVRE, Henrl, La vida cotidiana ~n el mundo moderno, Col. El 
1 lbro de bolsll lo, no.419, Al lanza Ecltcrlal, Madrid, c.1972, 
255 p.p. 

LYOTARO, Jean-Francols, La Posmodernidad (expl lcada a los ni nos), 
Col. Hombre y Sociedad, no.22, Edltorlal Gedlsa, Barcelona, 1967, 
123 p.p. 

----------------------. MReglas y ParadojasP, en Revista 
Universidad de México, no.437, México, Junio 1967, p. 3-9.~~~-

MARCUSE, Herbert, El Hombre Unldlmenslonal, Editorial JoaQuln 
Mortlz, México, 1968, 273 p.p. 

----------------, Eros y Clvl 1 lzaclOn, Edltorlal JoaQUln Mortlz, 
México, 1965, 262 p.p. 

ORWELL, George, 1964, 6 ed., Col. Oestlnollbro, no.54, Ediciones 
Destino, México, 1964, 263 p.p. 

PAZ, Octavlo, •EJ Romanticismo y la Poesla ContemporAnea•, en 
'Vuelta, no.127, México, Junio 1987, p. 20-27. 

RUCH, Floyd L. y Phi 1 lp G. Zlmbr3no, Pslcologla y Vida, Editorial 
Tri 1 las, México, 1975, 560 p.p. 

SCHAPIRO, Leonard, El Total ltarlsmo, Col. Breviarios, no.312, 
Fondo de Cultura EconOmlca, México, 1981, 234 p.p. 

SCHILLER, Herbert 1 ., Comunicación de masas e Imperial lsmo 
yanqui, Edltorlal Gustavo GI 11, Barcelon3, 1976, 174 p.p. 

--------------------, Los manlpuladore~ de cerebros, Edltorlel 
Gramlca. Argentina, 1974, 237 p.p. 

SEARA V~zquez, Modesto, La Hora Decisiva, Edltorlal JoaQuln 
Mortlz - Planeta, México, 1966, 334 p.p. 

THOMSON, David, Historia Mundial de 1914 a 1968, Cal. Breviarios, 
no. 142, Fondo de Cultura Económica, México, 1985. 269 p.p. 

91 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Parte 1. El Progreso en la Sociedad Contemporánea   Capítulo I. Noción de "Progreso" durante el Siglo XVIII y su Mitificación. Movil Formal de la Sociedad Moderna
	Capítulo 2. Desmitificación e Implicaciones del Progreso en la Actualidad
	Parte 2. Sobre el Miedo y la Seguridad en las Sociedades
	Capítulo 1. Psicología del Miedo y la Seguridad
	Capítulo 2. Miedo Personal y Colectivo
	Capítulo 3. El Miedo como Móvil Social
	Conclusiones
	Bibliografía



