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Pr6logo. 

El tema da ~ste trabajo de invostigac!On es al anSlisis de 

la Naturaleza y Sentido de la TOcnica en dos autores: Arist6t~ 

les y Ortega y Gasset. Este trabajo, como observar5 el lector 

busca poner do manifiesto la posibilidad de encontrar la vcrd~ 

dora naturaleza de· la tGcnica y el sentido que tiene l'!sta para 

la vi~a del hombre, partiendo precisamente do lo que dicen es

tos dos autores acerca de este tema. 

Lil razón principal que me movió a escoger ~etc tema fud, -

el de ~portar en la medida de mis posibilidades una visión re~ 

lista del desarrollo de la T~cnica. No podemos mcnosprcciar

cl papel que juega la tl'!cniccl en la vid<l del homb::n actua · y 

mucho menos proponer un regreso a una vida primitiva, tan sólo 

porque exista al riesgo de que la t6cnica se convierta para el 

hombre en un ri.n en si mismo. Vert:1nos que tanto pari.I J\risl6-

telcs c6mo para Ortega y Gassct, ul hombre se debo encontrar -

en una posición de dominio o ncñorio respecto de la t6cnica. -

¡,a t6cnica es bajo la perspectiva filosófica de estos dos au -

torce una de las condiciones para el perfeccionamiento del ho.!!! 

brc. Si bien, la idea do hombre difiere en estos dos autores, 

ambos manifiestan que el hombre es la principal raz6n por la -

cual el hombre realiza a~tos t~cnicos. 

Arist6teles y Ortega y Gasset manifiestan un intcrGs por -
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filosofar acerca do la t~cnica. Si bien ellos no fuorón en 

sentido estricto do la palabra, •artiotas 6 técnicos", su vida 

refleja un intor~s por las ui1.1enslone~ pr.:!cticas de la vitin 

t!el hombre. 

Para llevar a cabo el an~lisis do la doctrina de la Natur!!. 

loza y Sentido de la T~cnica en Arist6tclos, me he servido de

las traducciones castellanas de las principales obras aristot~ 

licas. La cxposici6n de la naturaleza y sentido de la t6cnica 

en JosCi Ortega y Gassct la he realizado a trav6s del an.!i.lisis

c;;.e ia obra ~r. 1.:ondc tiste autor expone su doctrina acerca de 

6sto tema. Dicha obra lleva el nombro de: "Hcditaci6n de la 

T6cnica" 11). 

En mi- trabajo de inveatig8ci6n so podr:fan distinCJuir truo

partcs. En la prir,1cra ¡~arte expongo la naturaleza. y aont!do -

de la t6cnica desdo la visi6n aristotOlica. Para alcanzar 

este objctiv1.. ubico le. tlicnici! dentro <!ul ¡¡:ovimicnto en gcnu -

r~l y dentro de la actividad humana. Dcspu6s expongo los prin 

cipo.les elementos que conforman el proceso art1stico 6 tlicnico. 

Una v~z que he enunciado loa elementos que entran en jue~o cn

la creaci6n arttstica 6 ·tlicnica, analizo cadn uno de ellos por 

separado: el art!fico, la noci6n universal ~ la obra. Para cn

tablecer el sentido de la tlicnica para el hombro en cuanto in

dividuo, analizo los puntos esenciales de la -Etica a Nic6rnaco 

en donde Arist6tclcs estructura su idea de hombro, En orden a 
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completar el sentido que tiene la t6cnica on el ideal de vida 

humano, establezco el ideal de sociedad y el papel quu juega -

la t6cnica en la oonsccuciOn de ese ideal. Para 6sta primera 

parte me he servido de las principales obras ari&tot6licas: 

"Mctaf1sica", "Etica a NicOmaco", "Etica a Eudcmo" y "Pol1t.Lca". 

La segunCa parte consistir1a en el an6lisis de la obra; 

"Meditación de la ':'i'.?cnica", en donda .Jos6 Ortega y Gassct c>:p~ 

ne su Coctrina acerca "e la naturalc2a y sentido .:e la t~cni.:a, 

A lo largo de Cista obra, Jos6 Orte•Jll y Gassut expone la e sen -

cia de la t~cnica y la rclaci6n que tiene 6sta con la vida del 

hombre. 

La toreara y Gltima parte es la mfis importante ya que, cn

clla expon~o los ~untos esenciales de la doctrina de nuestros 

dos autores y partiendo de lo dicho por ellos busco e.-itablccr:r 

la naturnleza y de ;nodo princi~)n.t el vcrdac".cro scntiuo qua de

be dt! tener la tlh.:nica ~:lara la vida del hombre. 
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CAPITULO :I. 

VIDA Y OBRA O?: ARISTOTELES. 



VIDA DE ARISTO'í'ELES. 

Arist6teles naci6 en al 384 antes de Cristo, en la pequeña 

ciudad de Estoqira, la moderna stavr6, en la costa noroeste do 

la pcninsula do Calcidia (2). Estagira era en el pleno senti

do do la palabra, una ciudad griega, coloni~ada por Andros y -

Calcis, quo hablaba una variedad del dialecto j611ico. Su pa -

dre ?licOmaco pcrtcncc1a al clan 6 cor¡:·oraci6n de los i\scloia -

dca y parece probable que su familia hay cr.ii•.,r<tdo de Mcaina on 

al siglo VII u VIII. La familia de su Madre Fcstis, ~ra origJ; 

naria ae Calcis, don.Je en sus OltiMOS dias Arist6tclc5 cncon -

tr6 un refuc:¡io contra sus enemigos. Si.: pncirc ar.o. m6óico y .:ui1_! 

90 de Amintias II de Macedonia y es posible que una parte de -

la infancia de Arist6tclcs haya transcurrido en Pela, la ciu -

dad real. ED razonable relacionar el intcr6s do Arist6telcs -

por la ciencia f1sicc"l con su ascendencia de una familia de 

M6dicos (3). 

Los padres de Aristóteles mueren cuando 61 era todavia un 

niño, y tuvo como tutor a un pariente llar.mdo Proxcno, a cuyo 

hijo ~icanor adopt6 m:1s tarde. A los dieciocho años, entr6 en 

la Escuela de Platón, en Atenas, donde permancci6 dur~ntc die

cinueve años hasta la muerte de ~4u~l. Aristóteles acude a ln 

1,cadcmia porque z¡h1 podla encontrar la 1,1cjor cducacit'..on. La fi

losoí1a de Platón ejerce una infli..encia decisiva en su vida, -

sin embargo era it.lP":>iblc que un osp1ritu tan podoroso como el 
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suyo aceptara todas las doctrinas de Plat6n. Durante al9Cin 

tio1.1po fuO favorito de Plat6n y lo llau~ban "dl ll!Ctcr" por 

exceluncia y la "inteligencia de la Escuela" • Mientras Plat6n 

vivio: Aristóteles se mostró fiel a la Academia. Se puede su-

poner que durante estos años, Arist6toles llevó sus estudios 

de ciencias nutur&lcs mu~ho m4s lejos ~o lo ~uo podrta haber -

los llevado Plat6r. 6 algCin otro mic:Jbro do la AcaJcmia. 

C.:uando en el año 348 a.c. Platón fu6 sucedido por Espeusi

po, t:;uc representaba las tcndcncins del platonismo que 1ncnos -

satisfacia i.I Arist6telcs -en particular la tenQoncia a trans 

fornmr la filosof1a en ~atemática- • Aristóteles sin duda no -

so sintió dispuesto a porm.:?ncccr en la escuela, aunque apnr~n·

tcmt:ntc tampoco scnt!a ni:lgunn. vocaci6n para fundar unn cscue

ln propia. Es posible que la cxprcsi6n de sentimientos anti -

mnced6nicos en Atenas due~pul!s de la c.:iida dü Olinto y de la -

ruptura de la confeder.:ici6n griega, haya hecho de Atenas una 

residencia poco scgur.:i para un cxtr.:injero con rel.:icioncs mace

dónica&. Cual fuera la raz6n, acepta la invituciGn de Ucrmias 

antiguo condiscipulo de la Acad~mia a J\ssos en 1'~ysia, donóc -

h:::ib!a reunido a su alrededor un pequeño circulo de platónicos. 

En éste circulo J\rist6tcles f•asa unos tres años. Desposa 

a Pythias, nieta e hija adoptiva <lo Jlcrmias, la cual le da una 

hija C:el mismo nombre y que parece haber muerto durnntc su t11-

tima ~~-ª~~-nc~a en Atenas. Dcnpués de la muerte de su mujer, -

cntr6 on Uila ·unión permanente y afectuosa aunque no legalizada 
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con una Mujer originario do Estac;ira, llorpyas y tuvo de clln -

un hijo, Nic6t.1aco. Al t~rmino de 6ste periodo do tres años 

Arist6toles se trnslaCa a Hitilcne, en la cercana isla da Lcs

bos. Parece probable que fuera la invitaci6n de Tcofrastro, o

riginario do la isla y su colega en la J\cademia, que le co11si-

9ui6 una resi¿ancia conveniente. A su cotancia en A~sos, y 

Más todav1a a su estancia en Mitilcne, pertenecen muchas óc 

sus investigaciones on el dominio de la biolo~1a, &\\S obras se 

refieren, coti frecuencia notable u los hci;.:hos de historia ¡,u.t~ 

ral., ouscrvadas en las lJrcximidadus y rr.ás pnrticulllrmunte en -

la laguna insular de Pirrha (4). 

En el <lño 343, fl. ... __ ., ... e Macedonia, que probablemente ha 

bta conocido a Arist6telcs como un muchacho de su mis1,1a edad y 

que ciertatr.cnte oy6 hablar de t!l a 11er1.lias lo invito a tomar a 

su cnr90 la educaci6n de A.lejandro, entonces de trece años de

cdad. Aristóteles deseando renovar sus antiguas relaciones 

con la corte macedónica ~ atribuyendo gran im?ortancia a la e

duc;;aciOn de Alejandro, cntonc:es de trece años de edat1, accpta

la invitación. La principal materia ee s\1 enseilnnza probable

mente seria t:or.1cro y los trtigicos, eu~o estudio constit.:u1a el 

fundamento de la educación griega¡ y so dice que 1,rint6telcs 

revisó el texto de la Iliada para Alejandro. Aristóteles ¿u -

be cicrtam~ntc haber di~cutido con 61 lo~ deberes ~el soberano 

y el arte lle gobernar. compuso para 6:1 una obra sobro la HonaE. 

quia y otro sobre la" Colonias, ambos tcm~~ de especial intcrEs 
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para aquel qua hebta de sor el m6s granda da los reyes cntru -

los colonizadores gricgod. So puedo auponer que fu6 durante 

su estancia con Alejandro -?rimero en Pela y Ocspu6s en el 

castillo real de Uic~a, que se encuentra en los alrcc!cdorcs-,

cuando los temas politices solicitaron especialmente atención 

de Aristóteles y cor.cibi6 la idea de su gran colección do Con_!. 

titucioncs. Cl genio de Alejandro lo llcv6 a una vida de a 

acción a la dominación da Asia, contra la cual ;.rist6tclcs h,!! 

bta puesto en guardia ;:. Filipo y u la fusión de 1'1 civiliza 

ción griega con la civilización oriental, idea que era incomp!!_ 

tible con la convlcci6n de Aristóteles rolativn a la i11cueati.Q_ 

nabla superioridad de los ·griegos sobre los D5rbaros. 

C:n loa años 335-334, poco dcflpu6s do la 1nucrta de Filipo,

Arist6telcs Volvió a Atenas, y entoncca comienza el periodo 

m~s fecundo de su vida (5). Fuera de la ciudad, al nordo~stc

probablcmcntc cnlc el n<0ntc Lycabcttus ~· el Illasus, se cxten

d1a un bosque consa~rado a Apelo Ly~ius y a las l-:Usas, que h.::.-

01n sido lugar favorito de S6crales. J,111 Aristóteles arrendO 

.::.lgunas casas - corao extranjero no pod1a comprarl;:is- y funda

su escuela. Las materias más ubDtractns cono la 169ica, la f.! 
oica:y la matcm~tica, que cxi11~n un estudio mtis profundo y no 

;.od1an intcrosar mj,s que algunos, las impartió en las mañanas, 

mientras que 11\llt:crias cor.10 la retórica, la sofistica G la pol.! 

tica que rcspondtan a demandas mlls generales ao ir.ipart:.1an par

las tardes. Aqu1 1,rist6tolcs reunió probablcmante algunos cc11 
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tonaLe.• de manuscritos y la primera gran biblioteca, rnodolo -

para las de Alejandr!a y P~rgamo. Reunió igualmente un gran -

nQmero do mapas y un museo de objetos para ilustrar suu lucci.2, 

nea, particularmente las de historia natural. ~o cuenta que -

Alejandro le di6 800 talentos que le pcrmi-.:icron formar ~sta 

colecci6n y que ordeno a todos los cazadores de fieras y de p~ 

jaros y a los pescadores del imperio m.J.CcdOnico, que óicran 

cuenta a AristOtcles de todos los hechos de intcr6s cient1fico 

que observaran (6). 

La composiciOn de las lecciones, cuyas notas son lJB obras 

existentes de Aristóteles, pcrtcnocon probablemente a los doce 

~ trece años durante los cuales dirig!a el Liceo y la roflo 

xiOn e .1n•1csti9ac!On impltcitas en ollas, aan suponiendo que -

una parte del trabajo fuera hacho por los alumnos, indica una 

onerg!a espiritual sin ~ar, Las líneas cscncial~s de la clasi

ficación do lao cienci.:is O•l la forma que conGcrvan su estado -

actualmcnto, as llev.:icia a cabo por lil en Cista tiempo. En la 

lógica, no tuvo predecesor y durante si~los no tuvo sucesor 

digno do 61, J .. a in!lutincia do materias do orden prtictico como 

la ~tica 6 Pol!tica, ya on su tiempo cj~rc1an enorme influen·

cia. 

1\ la nruorto de Alejandro, en el año 323, 1"\tcnas se convir

tio una vez m6s en centro da los suntimiantos antirn<.iced6nicos

y las conexiones <lr: ,-,, i stOtelos con l-!llccdonia lo biciorOn sos-
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pcchoso, Resuelto a impedir que los atenienses "pecaran de 

nuevo contra la filósofta•, t.lcjO la escuela en 1~anos de Teofr,!! 

troy se refu']i6 en .::alcidia, fortaleza do la influc11cia Hacc

d6nica. Aqut en el año de 322, mucre do una enfermedad de la

cual aufrta clusdc hacia ticnpo. Arist6tclcc tiene cuidado dc

insortar provisiones en favor do sus parientes, do asegurar -

a sus esclavos contra el peligro de ser vcndiCos y, ponicncio -

en pr~ctica una recomondn~i6n de la po11tica, de tomnr dispo -

sicioncs para la cm.:\ncipaci6n de alr_¡unos de .:!llos. :;u testa

mento, manifiesta que Aristóteles lX>scta una naturaleza agra · 

decida y afectuosa. 

Una tradición digna de cracncia lo describe como calvo .. de 

piernas cortas, los ojos pcqucñoa. la palabra balbuciantc f d~ 

notable elegancia en el vestir. (7). 
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OBRAS DE ARISTOTELtS. 

El cuerpo aristot~lico (S). 

l:. "Lógica O Filosofla lnstrumantal". Conjunto de tratados 

con el nombre des "Orqan6n", que significa instrumento. l. Ca

tegortas 6 Predicamentos. 2. Sobre la interpretación, (Herrnc -

nc6tica), dos libros (sobre los juicios). J, Primeros Analtti

cos, (sobra el silogismo) 4. Segundos Anal1ticos 6 Anal1ticos 

Posteriores, t sobre la demostración silog1stica en cuanto que 

conduce a una conclusión probable). 6. Refutaciones sofisticas, 

noveno libro de los Tópicos. 

con a.l error). 

!Sobre los silogismos que condu-

II. "Filosof1a primera": "l>etaftsica", 14 Libros. 

lll. "1:"1sicn". Ocho 1 ibros de la Ftsica. 

"Del Cielc". Cuntro libro&. 

IV. "Biolog1a". al Tratados mayores; 1) Sobre el alma, 

tres libros (sobre el viviente en gcnC!ral) • 21 Historia de 

los anirr.alcs 1 r.uovo libros. J) Soi.Jrc las partes do los anim!!._ 

les, cuatro libros. ·H ~obre l<i gcner.cición do los aniuaalos 1 -

~n libro. b) Tratadoa wcnorcs: 11 Sobre el Sentido y la Sen

saci6n. 2) Sobre la memoria y la reminiscencia. 3) Sobre cl

sueño y la viqil.ia. 41 Sobre el insomnio. s1: Sobre ln ampli 

tud y brcvcd~d de la vida. 6} Sobre la juventud y la vejez. -

7> Sobre la rcspirac.ón. D) E.obre la vida y la muerte. 91 so-
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bre ln divinidQd",. 10} Sobro la Genoraci6n y corrupci6n. v. E

tica. ~} "Etic~ ·a N~c~~~Ó··~- ~io:t -libros. 2) "Bticil. a Eudcrno", 

siete lib_ros. 3) .•.Moral-Magna•, dos libros. 4 J •sobre la vi!: 

tud y ol. vicio". 

vz. "Pol!tica" y "Constituci'5n de Atenas". 

VII. Arte. 11 "RctOrica", tras libros. 2) "'Po6tica", dos -

libros, 3) Poesías: "Himno a Hcrrnlas". "i:lC!fJia del Altar". 

NO en vano las dos primcr11s: la "Etica" y la "Pol1tica", -

constituyen las ratees del pcnDamicnto o instituciones do Occ! 

dente, en donde se r.ianificsta un realismo naciente. 

Por lo dicho .:1qu1, es dificil i111agin<:J.r ll Ariot.Otclcs como

un filOnofo 6 cicnt1f1co interesado en l<i pura tcor!a y dcsli-

gado del mundo real, Lejos de ello, Arist6tclcs se nos preso~ 

ta como un hol'lbre interesado por la realidad en la que vive, -

poniendo todos sus conocimientos y habilidades pilra el perfe -

ccionamiento de lil realidad en la que vi~o. Y ast, si se trata 

del campo de las ciencias del hombre observa las costumbres y 

usos para determinar quG es lo mojor para la vida del hombro -

c6mo individuo y dentro de una comunidad. En 6stc sentido, su 

filosofta pr~ctica, cst~ asentada en solidas ~~sis mctaftsicas 

y antropol69ican que 9aranti2an el realismo al tcoriaar acerca 

de lo particular. 
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Si examinamos con cuidado la vida y obra de Aristóteles, 

encontraremos multitud de aspectos que manifiestan el gran in

tcr6s que da hristótclcs a la formación de Alejandro Magno, 

futuro sobcrnno, a trav6s del cual busca poner en pr6ctica los 

principios que establece en la Politica, acerca de los deberes 

de los gobernantes y el arte de gol.Jcrnar. Las disposiciones 

-JUC toma Aristóteles para la cmancipaciOn de sus esclavos al -

final de su vida, rccomcndaci6n que da en la Pol1tica y la mi~ 

ma vida de Aridt0tclcs manifiestan que era un fil63ofo qua 11= 

vaha a la pr~ctica lo que enseñaba. 

En el orden de la ciencia, Aristóteles se presenta corno un 

cientifico completo, Ariutótclcs, reune un gran ndmero de ma -

pas y peseta un musco de objetos para ilustrar sus lecclancs -

de histori.:t natural. "La historia de los animales" es un c.ln

ro ejemplo del gran interés de Arist6teles de hacer ciencia en 

base a lo real, la informaci6n ah1 contenida, supon1a cxpedi -

cienes hasta la India, fUesto que los elefantes no eran cono -

cidos en Grecia 1 La colecci6n de 158 constituciones manific~ 

tan el gran inter6s por regir do la forma m~s adecuada la vida 

social <;lel hombre. J:l estueio de los probleMas de la Pol!tica, 

llevan a Aristóteles a investigar acerca de las competiciones 

de las grandes dionisiacas y de las Lencas (9). 

A esto podernos agregar el gran interés de el Estagirita 

por teorizar aceren a,-. las dimensiones pr:icticas de ln vida 
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del hombre. Inter6s que se manifiesta en sus obras de filoso

f1a práctica como son: la Polttica, la' Etica y la Econ0m1a. 
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II. OCSCRIPCIOU DEL ARTC O TEC.IICA BU r.RISTO-.L'J..:L;:;S. 

El hotnbrc siempre ha admirado las obras artisticas y t6c -

nicas como una casa, un puente 6 alguna otra obra en donde se

manifiestc el poder transform.:tdor del ho~brc. Sin embargo, 

pocas veces se pregunta sobre el proceso productivo que di6 

lugar a aquella que admira. Este es precisamente el tema que 

trataremos a continuación. 

Ll proceso art1stico, t6cnico 6 productivo, se origina co

la configuraci6n Ce la idea de lo c;;uc se va a realizar. En 

~ste sentido Arist6telca afirma• •uacc el arte cuando de mu 

chas observaciones surge una noci6n universal• Cl). Pues 

bien, a·. trav6s de la acci6n del arttiicc, ésta idea pensada uo 

lleva a cabo en la realidad, '" la salud da lugar a la salud,, -

la: casa a una casa, lo que no posee materia, da lugar a lo que 

posee materia, en 6ste sentido, el arte curativo 6 el arte od! 

ficativo, no est~n constituidos de materia alguna y constitu • 

yen la especie de la salud y de la casa respectivamente" (2). 

Poseer 6sta noci6n universal equivale a conocer el "qu6" y ol 

"por qu~", co decir, se conocen las causas por las que oc rea

lizan tales acciones conducentes al fin en cuceti6n. Por eje~ 

ple, se produce lo sano habiendo penando as1J puesto que -

la salud es esto, neccsarian~ntc, para que alqo 6stc sano, te!!. 

drá que haber esto, por ejemplo equilibrio y para que haya es

to, calor y as1 seguir~ pensando hasta llegar a aquello que f! 
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· nalmentc se quiere producir" (JI. 

El conocimiento de las causas por las causas por las qua -

se realiza un bien extrtnseco al sujeto, es lo que difcrcncia

al arte de la pura experiencia, .. los jefes ele obras los consi

deramos en cada caso más valiosos y pcnsamoG que entienden 

~s y son rílAs sabios que los simples operarios, porque saben -

las causas do lo ..:¡;uc se est6 haciendo; estos en cambio, corno -

algunos seros inanimados, hacen si, pero hacen sin saber lo 

que hacen, del mismo modo que ..¡uema el fuo-;o" (4). 

Si bien, es una condici6n la idea universal 6 la noci6n 

general que posee el art1,fice en el proceso producti\.'o, la 

efectuaci6n de 6sta idea en la_ realidad es du mucha irnportan:

cia para la adquisici6n y perfeccionamiento de la técnica en -

cuestiOn, "todo lo qua se ~cncra llc9a n ser al90 n partir de 

al~o y por obra de algo que es de la misma uspocie. ror eso 

tambi~n parece ser i~posible ser constructor sin haber cons 

truido nada 6 citarista sin haber tocado la citara, pues el 

que aprende a tocar la citara aprende a tocar la C'1tara toc4n

dola" (5). 

El proceso productivo O art:..1stico culmina en la obtcnciOn-

6 en el loqro de un bien valioso para l.a existencia del hor.1bre, 

es precisamente lo que AristOteles le llama obra (orgOn) y es 

el fin en el arte 6 técnica. El <rtc 6 t~cnica , scqtln la con-
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cepci6n aristotélica está ordenado a la obtenci6n de un bien. 

Es~e bien puede ser un bien bello 6 un bien 6til. Este bien -

es lo que Arist6tclcs llama o~ra (crgon), la cual debe ser 

excelente. De que nos sarvir1a un serrucho de madera O un co

che que no caminara. Ll fin o la obra en al arte 6 t6cnica es 

el centro del proceso productivo. La obra es cxtr1nscca a 

quien la lleva·a cabo y la importante en el proceso productivo 

es la pcrfccciOn de 6stü. Zn efecto, AristOtules nos Cica que 

la perfección del arte 6 t6cnica, cst~ en lo que se hace "p~ 

ra el flatista, para el escultor, y para todo artesano y para

todos aquellos que proGucen obras 6 que desempeñan una activi

dad, en la obra que realizan se creo qua residen el bien ~· la 

perfección (G) • 

Pero, ¿· cOmo so logra la perfccciOn en ln obra ? • La axe~ 

lcncia en el arte 6 t~cnicn, implica prirncramcnto la satisfa -

cci6n de una necesidad, si se trata de lograr un fin Qtil pa

ra la vida del hon~rc. Poro si se busca ln belleza, lo i~por

portante ser~ que la obra rosca lan caractcr1sticas do una o -

bra perfecta, es decir, que posca la integridad, la proporción 

y la claridad, caractertsticm.G todas ollas de aquellas obras -

que sobresalen sobre las dem3s, las cuales son llamadas calo -

pocsias, corno son: el David de Miguel Angel, las Cuatro Esta -

ciones de Vivaldi etc., 

Si bien ln belleza es un car~ctcr propio de la oLra que se 
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se busca por ella r.i.isma, es decir, de las obras de "arte", la 

belleza puede ser una perfecci6n que añada una nota m~s, al -

carl1.cter 1ltil de una obra que se busca por su car:icter de me

dio. 

El Art1Eice al poseer la noci6n universal sabe quG es lo 

•..jUC va a proc1ucir, c6mo lo va a producir y con que lo va a 

producir, dada la importancia de la noci6n universal en el pr,2_ 

ccoo productivo 6 art1stico, dodicarer..os un apartado a su o:i; -

elusivo an6lisis. 
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III. UBICACION GENERAL DEL ARTE O TECUICA L:t ARIS'rOTCLES. 

Ubicaci6n del Arte o Tlicnica dentro del Movi::li~nto en ge

neral. 

Podemos decir, que ca un hecho de experiencia ~uc el cam -

bio existe, ncqnr tal realidad, es i~posiblc. Pasta salir al

campo y obser\•ar el crecimiento de los 5rbolcs 6 el rt'OVimicnto 

de laa nubes 6 simplemente ver el desarrollo de un hombre c!cs

oc su nacimiento. Aristóteles sostiene en liste acntído, la 

realidad y continuidad del movimiento. El define el movimien

to como: "la actividad da lo que cstti en potencia como tal" 

(1). Ocacucrdo a fista noción, i:-o¿cmos afirmar que el arte su

pone un movimiento, ya que el arte es: "una dispoaici6n acom -

pdñad<l de raz6n dirigida a la producciO:i" {2). I.a LlroducciOn 

en orden a la obra c1uo so v<.i a realizar es prccis<u1,onto un mo·· 

vimionto un cuanto tal. Dicho movimiento cr: el arte, permane

ce mientras no se obti.:ono el fin :: una vez que se obtiene el -

fin, el proceso finaliza. Ve:5.moslo en un ejemplo: el movimien 

to 6 proceso llamado construeci6n de una cas.:i, consiste en ha

cer lJUe los ladrillo3 y la mezcla que pueden p<1.s<1r a formar la 

construcción do unü c.:itHl, haya co1,1e,1zc.do, lo odificabla no es

taba aan actuali•ado; cuando la construcción ost~ terminada, -

lo cdificablo ya no so esta construyendo. 

i::s as1, qua la producción C?n C?l Art.c, supone un proceso, -

lD. 



en el que no so obtiene el fin cuando no se actua y una vez -

que se obtiene el fin, ya no so actua. Este movimiento en el 

arto, comienza con la adquisición del hSbito art1stico, por -

el cual se trans!orman las cosas exteriores, en objetos Qti -

los 6 en obras de arte bcllao, culminando con la obtención 

del fin qua persigo con mi actividad art1stica. 

Aristóteles distingue dos tipos de actividad humana: la -

actividad t.JUC sa dirige a la pcrCecci6n de algo exterior l-' 

la actividad que iJCrfccciona al sujeto en cuanto sujetoi "cuan. 

do las potencias tienen como resultado alguna otra cosa adcm~s 

del uso, su neto est<i en lo qu~ se hace. (t>oicsis). Por ejem -

ple, la visi!:in en el que ve, la cs¡>cculaci6n en el que cs,Jocu

la (Praxis). {4). 

AristOtelus no le llama a liste Qltimo movimiento, afirman

do que se trata de un acto, es ~ecir, de una acciOn en la que 

se da el fin. "de estos procesos, unos ¡..uedcn ser ll<lrnadot:: 

movimientos y otros actos. Pues todc ruovicicnto es imporfcc -

to: ast, el ndclgazainiento, el aprcnl!cr, el caminar, la udifi

caciOn1 estos son, en efecto, moviaientos, :• por tanto, imper

fectos, pues uno no camina y al misno ti~mpo llega, ni edifica 

y termina d~ edificar, ni deviene y ha llegado a ser, o se mu2 

ve y ha llegado al tlirmino dol n.avimicnto, sino quo son cosns

distintas, c01uo tambilin r.i.ovcr y haber movido. En c<tmbio, ha -

bcr visto y v..::r al rni:,ir.o tiempo es lo misr . .o, y pensar y haber-
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pensado. h esto Oltimo llamo acto (Zncrg!a) y a lo anterior -

movimiento (Kinesis). (5). 

Do este modo, tenemos dos tipos de acciones: las accioncs

quc no son fin, sino que est4n subordi~aCab al fin, cono cons

truir, acciones que de suyo son impcrf~ctab, como la que irnpll 

ca precisa1:1ente el proceso productivo ordenado a la realiza 

ci6n de una obra. Y acciones que son fin y que en ellas se 

da el fin, como el conocer, las cuales pcrf~ccionan al agente 

y son perfectas por naturaleza, ya que, en ellas se da el fin, 

"puesto que de las acciones <;?Uc tienen 11rnitc nin<JUOa es (in -

sino rJliC todas cst<1n subordinadas ¡:¡} fin, no existiendo aqua -

llas cosas a cuy3 consocuci6n se ordena nl movimiento, estos -

proc<Jsos (poicsis), no oon una acción l::iraxis) 6 al menos no -

una acción perfecta. Acción (praxis) es aquella en la que so -

<la el fin. Por ejcMplo; uno ve y ha visto, pero no aprende ".J 

hn aprcn~ido, ni se cura y est~ curado 161 • 
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UDicaciOn del Arte 6 la T~cnica dentro Ca lo Actividad Hu-

111ana. 

Parn ubicar ol arte 6 la técnica dentro de la activi¿ad h~ 

mana voomos las principales notas do lo actividad hun..,na. T.a 

actividad hun:ana so caracteriza por el uso de la intel i9encia 

y la voluntad. La inteligencia os la facultad o través de la 

cual conocemos la verdad y le voluntad es la facultad a tra\'~S 

de la cual queremos el l.oi~n. Dichas facultades son de tndole 

espiritual y son las do mayor jerarquía on el hombro. Ll hom

bre a trav~s de la inteligencia y la voluntad elige. La capa

cidad de elegir y las capacidad de conocer y amar es lo que º! 

pacifica a lo propiamente humano. La digosti~n, si bien es un 

proceso que so da en el hombre, no es un acto humano, porque -

no interviene el proceso do decisiOn, os decir, no es libro. 

La actividad hur.1ana intelactiva pueda tener diferentes fi

nes. Cuando la actividad humana se ~irigo al conocin•iento do 

la vorCad, cor.10 su Qnica meta, catamos en ol car.ipo de las cien 

cias tcOricas, ciencias que estudian n nu o~jeto por el puro -

dosoo do saber, cerno soni la F1sica, qua tiene por objeto las

sustancias mOviles e insoparnbles de la matarla, la ~atcmáti -

ca que versa sobre entes óe razón pero inseperables do la ma 

tcria y la Filosof1a prinera 6 Tcologla, que considera al en 

te on cuanto ente y sus propiedad, la unidad, loe prin~ros 

principios y loe axiom¡;.s (7}. Este 6ltimo, es para J\ristOtc -

les, el saber m6s elevado porque se "elige" por si mismo, por-
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el puro deseo de saber y no a causa de sus resultado&. Su ói9-

nidad le viene dada porque &los mismo posee ~sta ciencia y 

tambidn se le llama libre, porque existe para s1 1.tisrna. En 

tanto que conoce el fin por r.1 que debe hac:\lrsc cada cosa, cs

supcrior a las otras ciencias. .;;l deseo de conocer ~· t1a.ocr 

por si nismos se dan en esta ciencia, cuyo objeto es lo más 

co9nosciblo en si, es decir, los prirr~ros principios y las prl 

meras causas. Principios y causas que i-JCrmitcn analizar cual

':IUicr realidad con radicalidaC y universalidad. 

cuanóo la actividad humana se diri'JC a la acción do 1ndolc 

pr~ctico, estamos en el ca~po de las ciencias prácticas y dal

artc 6 técnica. Las ciencias pr5cticas se distin~u~n ~e las -

artus en que const,t.tuycn una tcor1a acerca ae lo pr.15.ctico, "el 

fin de la cicnci& ta6rica es la verdad y el de la ciencia pr4~ 

(8). Las ciencian prácticas son: Pol1 -

tica, yuc ti~nc por objeto el 9obicrno de la Ciudatl, la Econo

m1a, a la cual le corresponde el gobierno de la casa y la E -

tica a la •JUa le compete la tlirccc10n Cu la vida individual. 

De. cate modo tenernos: la actividad contemplativa y la act.! 

vióad pr.15.ctica, como dos tipas de actividad humana. La intel.! 

'JCncia en la prir.iera óst.15. ordenada a la cantcrnplaciOn y la so

gunda esta ordenada a la acci6n de 1ndolc pr.15.ctica: "el carpi~ 

tero y el gc6matra buscan de dir.tinto r~otlo el .15.ngulo r<!cto~ 

uno en la medida en •11.ic es Gtil para su obra, el otro buacar<i-
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qu~ es 6 que propicda~es tiene, pues es con~cmplador de la ve~ 

dad" (9). Son pues, dos ~odas distintos en que el intulccto -

ejerce su actividad. Asi, el intelecto, que podrtamos llamar

teorético conoce en función de la verdad, su Gnica meta, en 

cambio, el intelecto pr~ctico, conoce en función da la acci6n

su objeto es la actividad huma~a de tndolc práctica. 

La actividad humana de tndolc práctica, posee a su vez dos 

dimensiones: el campo del hacér y el campo del obrar. Para 

distinguir el arte 6 la actividaü tticnica, Arist6telcs nos di

ce1 " la disposiciOn aco111pañada do razón, que se diri':lc a la -

acción lfronesis), es distinta de la disposición igualmente 

acon.pañada du razón, que se dirige a la producci6n" (kincsis} 

(10). En dicha definición econtraJDOs un elcnicnto coman, la 

recta raz6n, sin embargo el fin es muy diverso. La disposi 

ción acompañada do razón, que se diri9c al obrar, es una 

acci6n en donde se da el fin y perfecciona a quien la realiza. 

La disposición acompañada de razón que se dirige a la produ 

cci6n es una actividad donde la pcrfecci6n so revierte al ex -

terior. Ln éste sentido, la ¡>erfecci6n de la obra del Arte 6 

Técnica, se encuentra en proporción directa con la adocuaci6n 

a las norDas art1sticas, en cambio, la pcrfccciOn en el obrar 

depende entre otras cosas de la correcta aplicaci6n de la roe-

· ta razón a dicha acción. Sin embargo, os necesario aclarar 

que a la prudencia no corresponde sino la aplicación de la 
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rcctn razOn a aquelas cosas ~uc son objeto ao consejo, y esas 

cosas son las cosas en c¡ue no hay caminos determinados para 

llegar al fin, en el arte en cambio se procede sc9Gn ciertos 

determinados caminos, " las obras do arte tienen en si mismas 

su valor, es pues, suficiente que su producci6n les confiara -

cierto modo d~ serJ poro las cosas que so hacen de acuerdo a 

las virtudes, no so hacen da manera justa o temperante con so

lo poner en ollas ciertos caracteres, el que las haca debo sa

ber lo que haca, debe elegir delibcr~darnento sus actos y ola 

<']irlos por si mismos y en torcer luJar debe realizarlos con 

una disposiciOn inquebrantable" (11). 

Asi, el obrar so constituye en unn actividad que pcrfecci2 

na al agente que la realiza, os una actividad que se ejerce 

dentro del honlbro mismo. En caml>io, al producir ae refiero a 

una actividad inteligente que se ejerce sobre una raatoria por

toncciento nl munU.o exterior, en ti.oto sentido, podemos decir 

que se trata de una acci6n transitiva, es ¿ocir, que redunda 

en un producto cxtariorJ " el carpintero no es modificado por 

el material que emplea, antes lo es el material por el carpln·

tero; el carpintero si~plomontc cambia de la ociosidad a la 

actividad" (12). 

Vea~os el papel de la voluntad en la actividad contempla -

tivn y en la actividad práctica 6 productiva. Ln incidencia -

de ln voluntad se e11cL:untra presente en ambas actividades pero 



de modo diverso. La actividad contemplativa ao oriqina por la 

intcrvenci6n do la voluntad, la cspeculnci6n requiere de la 

presencia, del impulso y del empuje ~e ln voluntad, ~cnsarnoa 

porgue quoremo~ hacerlo, y el pensamiento so int~rrurnpQ cu~~~o 

la v~l.unt'J.d <:J'.li•:r~ interrumpirlo. Sl bien, la I~cultnd volit! 

va no puede "ca1nbiar" la opcraci6n de cont.:.iccr co1;io tal. 

La incidencia, en cambio, de la voluntad en la ilct;iviciad -

productiva sC encuentra clcsdc un µrincipio. ~sto tlltimo es lo 

quo distingue el pensamiento pr6ctico, al iniciarse con una 

dociai6n voluntaria de llevar a cabo una ucciOn 6 de rcali~ar 

una obra 6 un producto, resulta-todo ~l, vertido al cxtnrior,

la incidencia de la voluntad cst~ presente desde el origen en 

al pcnsamlonto pr~ctlco. 

El cntandimionto ospcculntivo no nos dice nadn respecto de 

como ponor on ln rcalirlad nqucllo que se piensa. Lo cupecula

tivo us frccucntcmantc impracticable. Se refiero n la consid~ 

raci6n do lo qu~ las cosns son 6 c6mo son. En cambio, ol co

nocimiento prfictico se centra en c6rno hacerlos. ~stc tema lo

vc:~mos con m~s detalle, cuando analizcmou: "la idea prccxis -

tente" 6 "noción univcrnal" en el 11.rtc 6 T~cnica. 
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IV. NATURALEZA DEL ARTE O TECNICA EN ARISTOTELES, 

Noción do Arte 6 T~cnica, 

Arist6tolos defino el Arto 6 T6cnica corno: "una disposi 

ci6n capaz de producir, acompañada de razón verdadera por ol -

contrario falta de arte, es asta misma disposición servida por 

un razonamiento crrOnoo en el campo de Jo contingente" (ll. 

Examinemos la definición que nos da el propio AristOtclcs. En-

primer lu9ar, qu6 significa disposici6n. Disposición 6 hábito 

debo entenderse aqu1, como:Hcl mejor estado 6 facultad de alryo 

que posee alg6n uso 6 función u (2) , la función será en el arte 

precisamente, la producción excelente, Dicho estado se adquic-

ro a trav6s del ejcrcicio1 "en cuanto a las virtudes, en cam -

bio, desde el comienzo por medio del ejercicio como ocurre 

igualmente en las diferentes artes" (J). •Lo que s6lo realiz~ 

mos luego de un estudio previo, lo aprondemos por la ~r:l.ctica, 

construyendo se hace uno constructor, y tocando la citara se -

viene a ser citarista" (4). En 6stc sentido, la virtuti en el 

arte se alcanza can la mejor disposición relativa a la obrn 

propia, pues "pcrfeccionil la condición de aquello de lo CUill -

es virtud y hace que ejecute bien su operación• {5). Por eje~ 

ple: "el zapato es lil función del arte do la zapatería y de la 

actividad del zapatero; si hay una virtud do la zapatería y de 

un buen zapatero, su función es un buen zap<Jta, y asi para las 

dem:l.s cosos" (6), "La virtud as1., hace bueno a illJUCllo de lo-
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que es "Virtud, haci~hdolc ejecutar bien su obra propia" (7). 

De este modo, ol arte como virtud· es una cierta perfección 

que posibilita ln crenci6n de obras excelentes. Dicha virtud 

radica en ~1 alma del hombre: "~e lns cosas yue rndican en el 

alma, algunos son hdbitos 6 faculta~es, otras actividades y -

procesos" 1e1 

La obra es prccisarncntc el centro de la actividad.artlsti_ 

ca 6 tGcnica, " para el flautista, para el escultor y para to

do artesano y para todos aquellos que producen oüras 6 qua de

sempeñan una actividad, en la o~ra que realizan se cree que r~ 

sidcn c;l bien :1 la pcrfccci6n'' (9). r.:n liste sentido, el artc-

6 t6cnit.:a incluye toillns nqucl las obras que su or1lcnan al lo -

gro de una oilra extr1nscca al sujeto, como la cconom1a se or -

dona a la riqueza 6 la medicina a la salud y tambi~n como la 

escultura ac ordena a la obra escultórica. Si bien, el fin 

puede ser diverso, el proceso productivo 6 urt1atico posee la 

mislTh'.l naturaleza. Este se encuer.tra ordenado al logro de un -

bien cxtr1nseco al bUjoto y como ya vimos la pcrfccciOn del 

bien extrínseco es lo que imtJorta. 

El fin de lo que se produce en el .'\rtc 6 '1'6cnica desdo la 

conccpciOn aristót~lica puede tener un doble carácter, ya quc

si el fin de lo producido ca un objeto bello se estará en el -

en el campo de las Dr,l1~s Artes y la belleza, la intc!)ridud y-
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y la proporción scr6n elementos iraportantcs en la producción ~ 

de la obra. Poro si lo que ne produce es un objeto Gtil, lo -

importante ser~ satisfac~r un neceoidad. ~s as1, quo las &e -

llas Artes y la T~cnica, tal y cotiK> las entendamos ahora po 

scen para Arist6tolas la mism.i naturaleza, es decir, ~uc so 

ordenan a la realización cle una obra cxtr1nscca al sujeto, lo 

que puede vuriar on la concopciOn aristott!lica es el fin de la 

obra, Si el {in de ll". obra an ella misma, la dignidad ..:el a_t 

te 6 técnica scrS mayor para Arist6tclcs que si el fin ne la -

obra es sor precisamente un ncdio: " y al inventarse. muchas a~ 

tes orientadas unas a las necesidades de la vida y otras a la

que la adorna, siempre& fuesen considerados más sabios los in

ventores de listas que los de aquellas, porque su ciencia no 

buscaba la utilidad" (10), El arto en cuanto so dirige a la 

producci6n de al~o que satisface una necesidad del hom~ro 

jucc;a un po.pcl rr.uy importante atin cuando posca un car.:ictcr in;; 

trumental, puesto que h<i.cc posible que el i.J.oal oo vida huma -

no aristottilico se reali2e, pero esto lo veremos mas adelante. 

Para completar la visión aristot6l~ca C:.-cl arte, es necesa

rio exponer aan en forma breve, el terna del arte como poc:encia 

racional. El arte en tiste sentido es potencia en cuanto es un 

principio productor de cambio, do LransforJlliJci6n que r~dica en 

el alr.\a dol hombre¡ "una potc11cia ost3. en el ac_,cnte, por ejem

plo, el calor y el .:rte de coastruir¡ el primero C•l lo que ca

lienta y el BC')undo en el constructor•· (11). i:sta :ifirmaci6n 
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ratifica el hecho de que el h~bito artistico se encuentra en -

el art1fice, siendo el causa eficiente de la obra. &l papel 

del art1ficc en el proceso productivo 6 art1stico lo analiza -

r6 mAs addlante, 

Una vez que hemos precisaóo la noción de arte 6 t6cnica en 

Aristóteles, examinemos lou elementos que conforman el vroccso 

protluctivo 6 art1stico. 
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El Artlfico. 

La importancia quo reviste el art!fice en el proceso pro

ductivo 6 art!stico es muy importante como lo vcr~mos a cent! 

nuac!On, de ah!, que hayamos dedicado un a~artado de ~eta in

vcsti9aci6n a su exclusivo an~lisis. 

Si habíamos dcf¡nido al arte c6mo: •una dispooici6n capaz 

do producir acompañada de raz6n verdadera•, es prc..:isaccntc el 

art!fice quien va a poseer esta disposiciOn y es quien ;iucdo -

dar lugar a una obra u objeto, gra..:ias a esta mis1i1a disposi 

ciOn. Ln éLtc sentido, la causa cficic:itc do lo producido es 

justamente. Oc aht, que AristOtelos aCirmc: •Todo arte tie -

no el caracter de hacer una obra y busca loo medios t~cnico~ 

y toOricos do croar una cosa que pertenece a la catc9oria de 

lo que puedo ser G no y cuya principio reside en la persona 

que lo hace y no on la obra realizada• (12). La caractertstica 

propia del art!fice es precisamente ?Qscer el pri~cipio que da 

lu9ar a una obra. A trav~s ~e la acci6n del art!fice, el pri~ 

cipio 6 la idea se efectua on la realidad, respecto a ello, 

Arist6tclos nos dice: " una potencia cot4 en el agente; por 

ejemplo, el calor y el arto de construir; el primero en lo que 

calienta y el segundo en el conutructor• (13). Es la causa 

rectora 6 el art1fice quden constituye la noci6n universal on 

idea realizable 6 idea pr~ctica. 

JO. 



La caraGtertstica ~uo distingue al artlfico, es que cono -

ce las causas de lo que hace y por ello AristOteles le llama -

sabio. "El saber y el entcndQr pertenecen más al arto que a 

la experiencia y consirlcramos más sabios a los conocedores del 

Arte ~ue a los expertos, pensando que la sabiduria correspondo 

en todos al saber. Y esto, porque uno3 saben la causa y los 

otros r.o. Pues 1011 expertos sab(ln el "que':', pero no ul "por -

quG", aquellos en cam!:.io conoi:.:en el "por qu~" y la causa." (141. 

:::stc conoci1r,icnto de las causas y del "por qu6 .. d~ lo que s~ -

haco, es condici6n para que el art1ficc transmita su saber. 

ZabQr que se dirige a la obtención ~e un bien cxtr1nscco al s~ 

jeto, Los expertos, en cambio, sOlo conocen el "qu~", es de -

cir, hacen sin saber lo que hacen y por ello no puot:cn ensci.ar, 

su Gnicn fu~ntc ~e ~onocimientos es la pura cxpcricncic: "lo 

•JUC distingue al &;.tbic. ticl i¡;inora;i.t~ es el poéicr en""cñar, y 

por esto conJidcrat.1os que el arte es r.-::Ss cion..:ic. ~¡ui:: la cxpo -

ri~ncib, pUi?S ª'luellos pu(.den :.· cs::os no pueden enseñar ... (l!:.). 

Para que ~uodc clara la distinciOn, v~amos que no~ dice A

riot6teleG en otro pasa:j..:i L:.o la MotaC1sic.-. r<Jspecto a ~ate te

ma: "los je!o:i de ol.Jras los considcramoo en cada caso t.1:1s va 

lioso:;. y pensar,\Os que crticndcn mti.s y son mj,s sabios que loe -

sim~lea operarios, porque sabcn las causas L.>J lo que so- esta 

haclen¿o, estos en cambio, como al~unos seres inanimados, ha 

cen si, p!lro hacen sin s¿,ber lo qua ho&ce:i, del misz.10 modo qua 

~¡ue111a el fuer:Jo (l(i). l:s aei, qua la superioridad del nrt1ficc 
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sobre el cxpcrbo radica en que al arttficc conoce el porqué y 

las causas do lo que hace, en cambio, el cxpcrto
0

s6lo hace sin 

saber O sin conocer las caunas y el •·por qu~" de lo que hace1" 

de suerte qua, el experto nos parece m~s sabio que los qua tis_ 

nen una scnsaci0~1 cualquiera, .. el posc~dor de un arte, mc'ls B.!! 

bio que los expertos, y el jefe de una obra m.:1s sabio que los

expertos y cl·j~fc do una obra mc'ls qua un simple operario y.

los conocimientos tcOricos Jnrtis que los ?Cc'lcticos" (17J. 

Sin cmoargo, no basta enocar las caus~s y el ~por qu~" do 

lo que se hace, os doilcir, no basta poseer el conocimiento toO·· 

rico, sino qua hay -¡ue tener contacto con lo singular: "si ill • 

quien tiene sin la experiencia, el conocimiento te6rico y ea -

be lo universal, pero ignora su contenido ulngular, crrar4 mu

chas veces en la curaci~n, pues ~s lo singular lo que puede 

ser curado•• (18). ~oto no significa que hayamos de apuntar a 

la experiencia y que menosprecien.os el arte 6 tOcnica, ya que, 

c6mo diji1.1oc anteriormente, el arte posee mayor dignJdad por -

qua es un sabor causal, ~uc se dirige a un fin pr4ctico, en 

cambio la experiencia ignora lao causas y por ello es inferior. 

Lo que ciebernos concluir, us 1,uo, el conocimiento teórico clcLo. 

ir acompañado con la realidad particular y concreta, os decir, 

con l~ experiencia. 

Pasemos a analizar la cuestión do cómo es qua ul artlfice 

adquiere al arte } en que radica la perfección dol artlfico en 
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cuanto art1fice. Para clar una respuesta a la primera cuestión, 

~ristOteles nos dicoi "siendo todas las potenui~s 6 ~len cong~ 

nitas 6 bien ad"1Uiridas por la prActica, corno la Ue tocar la •· 

flauta 6 por estudio, como la üe las artos, para tener las que 

proceden de la práctic~ 6 del estudio es necesario ~jcrcitarsc 

previdmen~o1 par3 laL que no son de ~st~ clase y para las pasi 

vas no as necesario" (19). Esto se aclara,: si recordamos quo

cl arto es una disposición, os decir, un h4bito operativo que

so ordena a la o~tcnci6n 6.producci6n de obras y o~jctos vali2 

sos para la existencia del hombre. &n cuanto es un h4bito op~ 

rativo, se adquiere a trav6s de la pr~ctica, de la repetición 

de actos; " en cuanto a las virtudes, las adquirirnos desde el 

comienzo por medio del ejercicio, como ocurre igualmente en -

las diferentes artes" (20). De este modo, la prti.ctica 6 el -

ejercicio, aUquiere una relevancia muy importante en ln adqu! 

sici6n de cualquier arte: "lo que solo realiza1;\0S luego de un 

estudio previo, lo aprendemos por la práctica, por ejemplo 

constrUycndo oo hace uno constructor y tocando la c1tai:_ se 

viene a aer citarista" (21). 

Debemos señalar que es 6ste mismo contacto con lo singular 

lo que proUuce los buenos 6 malos art1ficcs1 "las acciones 

~uo, a manera de causas 6 a manera de medios, producen toda 

virtud y la destruyen so:i las r .• ismas, igual que en ol caso del 

arto: pues es el hecho de tocar la cítara lo que produce indi~ 

tintamcntc los bueno~; y los malos citaristas.'' 122). 
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Una vez qua hemos visto, cómo el art1ficc adquiero la virtud 6 

al h{ibito en cualquier arte, veamos que produce la calidad 6 

la pcrfccciOn en el art1fice. Como señalamos anteriormente, -

la perfecciOn del arte resido en la perfccci6n de la obra, as

decir, el centro de la actividad productiva 6 art1stica es la 

obra. En este sentido, si el art1fico logra hacer obras exce

lentes, será un excelente artífice: "para el flautista, para 

el escultor y para todos aquelios que producen obras 6 yue 

desempeñan una actividad en la obra se cree lJUC residen el 

bien y la perfccciOn'' (23). 

~s asi, que la sabidurfa del artif!ca respecto a su arte, 

ost6 en proporción directa con al logro de la t.,crfccciOn de -

lo que produce, "en el carnpo de las artes, atribuimos la c.a

bidur!a a las que alcanzan la m3s acrisolada macstrin en su -

arte, por ejemplo, a Fidias coma hacedor de cntatua~. En ese 

caso siqnificamos por sabiduría ni mas ni meno~ que la exca -

lencin en el arta" (24) . 

Una vez que hehlOS visto el papel del art1fice en la efoc

tuaci6n de la idea universal en la realidad 1 es necesario an~ 

li~ar las caractertsticas 6 la naturaleze do ésta idea 6 no -

ci6n universal, coma la llama Arist6teles, por l~ imparcancia 

que tiene en el proceso productivo 6 arttstico. 
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La noci6n universal. 

Tomando en cuenta la importancia do la noci6n univorsal on 

el proceso productivo 6 art!atico, espec!ficamente en su efec· 

tuaciOn en la realidad y por onda en la producci6n de la obra, 

de la cual hablaremos más adelante, analicemos la configura 

ci6n do 6sts idea, su.luqar pro?io, su naturaleza ~ el modo 

do-su efoctuaci6n en la realidad, 

"Da las cosas que se generan, unas se g:encra;1 por niltura -

loza, otras por arte y otras ospont~~camcnto y todas las que 

se 9enoran llegan a ser por obra do alg:o, y desda al~o y al90" 

(25). Las cosas que se g:encrnn por arto son precisamente ol 

objeto do nuestro an~lisio y e~ procisarnento el arttfice la 

causa eficiente 6 causa rectora, al cual n trav6s de su acci6n, 

dota de sentido causal y prActico a 6sta idea. 

La confiquraciOn de la idea 6 noci6n universal, como ya 

hornos señalado en el capttulo anterior, se logra a trav6s del

contacto con lo singular, es decir, a través del ejercicio. 

Baste recordar la afirmación arintotOlica acerca del nacimien

to y oril)cn del arte; "nace al arto cuando de muchas observa -

cienes surge una noci6n univar&Al~ (26}. 

Veamos cual es la naturale~a de la idea universal. Sn pri

mer lu;ar, la idea adquiere su uentido caus~l 6 prActico en 
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cuanto el arttfice busca realizarla. Respecto a ello Arist~ -

tolos nos dice: "paro el pensamiento no r:auovo nada por si mis·· 

mo, sino aquel pensamiento que se orienta a un fin y es do or

den pr4ctico, 6stc pensamiento, en efecto, ri9e tambi~n al in

telecto po6tico, pues todo al que hace lo hace por un fin "./ lo 

que se hace no es un fin en sentido absoluto, sino un fin rol~ 

tivo y fin de una opcrac16n concreta" (27). Esta afirmación a

ristot61ica confirma el hecho de qua, de la inteligencia toó -

rica no procede nñda pr~ctico. 

Pero vea~os cO~o es que la razón indaga ol ~oda de alean -

zar lo que persigue, es decir, la obra (crg6n). "A partir del 

arte se generan todas aquellas cosas cuya especie (to cides) -

ost4 en el alma (y llamo especie a la oaencia de cada una y a 

la sustancia primera) ¡ pu~s tambi~n los contrarios tionon en -

cierto modo la ~isma especie, ya que, la sustancia de la pri 

vaci6n es la sustancia opuesta, como la salud lo es de la en -

fermodad, puesto quo la enfermedad os la ~uscncia de aq~~lla y 

la salud es el concepto (legos) que est4 en el alma y la cien

cia (28) • 

De este modo, la idea preexistente en el art1fico es con

dici6n sin la cual no os posible obtener el fin en el arte 6 

t~cnica: "se produce lo sano, habiendo pensado asi. puesto quo 

la salud es esto, noccsariarr.cnte, para que algo esto sano, ten

drá que haber esto, por ejemplo, equilibrio, y para que haya 
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esto calor1 y asi sct;;u.ir~ pensando hasta llegar a aquello que -

el fin~lmonte puede producir. A partir do aqui, el conocimien

to tendiente a la salud se genera do la salud, y la casa do una 

casa1 la que tiene materia de la que no la tieno1 pues las ar

tes curativa y edificativa son la especie de la salud y do la -

casa. ~llamo sustancia sin materia a la esencia" (29). Asi

como no so delibera sobre el fin sino sobro aquello que hacc.r~ 

forcncia al fin, en el arte tampoco so delibera sobre el conco2 

to que está en el alma. 

La esencia, fortnA.6 noci6n universal estd en el que ac

tua, es decir en el arttficc y a 01 lo correspondo imponerla a

una materia: " la especie, o como haya que llamar a la forma 

que se manifiesta en lo sensible no se ganara ni hoy genara 

ci6n de ella" (30). Esto permite deducir, que no so conocen~ 

<la nuevo al producir, ya que lo que so tenia antes -la ospocie

ec tiene dcspu6s en la materia. Si no se logra implantar al -

concepto en la materia, no hay producciOn artisticn: el m6dico

que no loqra imponer la salud al enfermo no es un buen m6dico. 

Como hemos podido vislumbrar .hasta ahora, el arte en -

Arist6teles poseo una doble naturaleza, una estrictamente prác

tica y otra asimilada a la tc6rica. La adquisición de la vir 

tud nrt{stica requiere de la experiencia y do un conocimiento -

previo do las causas por las que so realizan tales acciones CO!!, 

ducentcs a lograr la obra. 
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La Obra O el fin en el Arte. 

"Todo arte "i tolla investigaciOn cicnttfica, lo mismo que 

toda acci6n y elocci6n, parecen tender a alqdn bien" 131) Con 

esta afirmación Acist6tclcs da comienzo a su "Etica a Nic6ma -

co", en la cual señala que el arte, al iqual quo la ciencia se 

dirige a la consecusi6n de al96n bien. El bien en el arte es 

precisamente Ce lo que ahora hablaremos. 

Para analizar las caracter1sticas esenciales de la obra r2 

curramos al propio Arist6tclcs: "todo arte tiene el carácter -

de hacer una obra y busca los 1ncdios tl'!cnicoi; y tc6ricos de 

crear una cosa que pertenece a la categoría do lo que puclle 

ser 6 no y cuyo principio reside en la ?creona que lo hace y-

no en la obra realizada" (32) • Aqui encontramos por lo menos -

tres aspectos muy importantes para la caracterización de la -

obrn Uc arte. Prir.lcro, que cualc;;uier procoso productivo 6 

art1scica se ordena a ln realización de una obra. Sequndo, lo 

prod"Jcido pertenece a la catcgor!a de lo que puede ser 6 no -

y tercero, que el principio de lo producido reside en la pcr• 

sena que lo hace y no en la obra realizada. Esta p~rsona os

el arttfice, ~u~ es, quien poseo el sabor prActico. 

Analicemos el primar aspecto, cualquier proceso producti-

vo 6 artístico se ordena a la rcalizaci6n de una obro. La obra 

6 ol fin depend~r6 del arte de que so trate. Y nsi: "el fin 
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do ln medicina es la salud, el do la construccidn navnl, al 

nav!o, al de la ostratc.gia la victoria y al do ln c:ioncia ccg_ 

nómica la rir1ueza ., (33) , El fin en todaa y cadn una da laa

artca 6 t6cnica3 os n~s valioso qua la acci6n a través do la -

cual se consigue dicho fin. Y asto so osclarcco si rocor~omos 

que todo al proceso productivo 6 ort1stico, so ordena a la co~ 

GOcuci6n de una ohra1 "en las artas cuyo fin as algo ultarior 

a la acción, el producto os naturalrncnta, mAs vnliosu que la -

acci6n" (34). J~a natut"alczn dol rr.ovimicnto en el nrtí?, os pre 

cisamontc ol caracter de transit.ividad, esto Si<jnificn qua se 

trata de un proceso 4ue se dirir;e a la consccuci6n do un L'in -

cxt~rno 6 ruorn del a~cntc quo lo realiza. una vez que so lo

gra el rin, finaliza el proceso. y lo importante o la ~orfu -

cciOn en ol arte radica en el fin, es ilocir en l.!!. obra. Por 

ejemplo, la conutrucci6n de una cnsa: cuando estoy construyen

do, no ton~o el fin: la casa, pero una vez que la tcnqo, he d~ 

jado de construir y la acciOn d~ construir se dirige a la con· 

sccución de una casa, que es dando reside la perfocción de la 

acciOn, en Ostc contexto, se entiende el arte 6 la tócnica, ce 
mo una actividad que ?crf~cciona a algo externo del ..iqonte, lo 

que ec perfecciona oa la obra 6 lo producido. 

El scqundo aspecto se refiero al hecho de que 1~ ob~a po

see un cnráctor continqanto. Est.o no significa. que en cual -

quier momento ~ucda dc~aparccer la o~ra y el artista vierdn lo 

quo proóujo# sino ru.'.i!; :..ion que lo quc se produce pue,dc ser de-
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V. SE~IT¡tio DI:L AR'l'iO O ·¡·ECNICA ¡:;;.: AR:!CT<JTi::Li:f:. 

~dcal de viüa humano y papal c'!cl arte 6 t~cnica en la con

scc~ciOn de ese id&al. 

A continuac.i6n me pro¡:.ongo exponer los puntos decisivos de 

la ''i.tica a Nic.:6maco" para establecer C:csc1e lu realista visi6.n 

aristot6lica, el .;;c,1tic'!<J e.lo;! lt.1 villa del hombre :,- el papel cJua

jucga al arte 6 i:ócnica en la consecución del fin Qltir.10 del -

hor.1brc. 

Veamos pues, a trav6s del estudio de la "1';tica a Hic6m;1co•·, 

cual es el bien, la pcrfccciOn y la íclicicCad 4uc le corrcspo_!! 

den al hombre, teniendo en cuenta, que el bien propio de cada

acr y Ccl ho:nbrc en particular, cst<i determinado por 1<1s pos!·· 

bilidadcs de su naturaleza. La naturaleza del J1oubro ce corp~ 

roo-espiritual. ~l ~sp!ritu 6 alraa es precisamente aquello 

¡>or lo quc vivimos sentir.tos y razonarnos primaria y radicalmen

te: "la funci6n dol ~lrna es mantener la vida y la !unci6n de 

6sta es una actividati" (1). Oc ah1 <¡ue cuantio definimos al he~ 

bro incluyamos la parte corpórea y la parto cs¡:.iritual; animal 

racional. 

Introdusc.'1monos en la "I:tica a Nic6rnaco•·, para lograr lo -

11,uc nos hemos propuesto. E:s un hecho yuc el hom!Jrc busca la -

fcliciCad como un b!..:•t valioso por si mismo, sin cmbar']o, ace!:: 
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da la naturaleza de la felicidad 6 del objeto de la felicidad; 

no hay acuerdo ni unanimidad entro los sabios y la multitud. -

Unos creen que la felicidad es un bien evidente y visible, co

mo por ejemplo: el placer, la riqueza, los honores y suele va 

riar en el mismo hombre, cuando ~etc enferma identifica la fe

licidad con la salud1 si ea pobre, con ln riqueza; al tener 

conciencia de su i9norancia, admira a loo qua hablan cosas ole 

va.das. Hay otros que piensan, que adcm:'is de tedas estos bic -

ncs, hay et.ro que exist:c por si '} hace que todos los domtls lo 

sean. Analicemos con Aristótcl~s las opiniones más extendidas: 

"ln ma.yoria y la gente m~s burda ponen la felicidad en el pla

cer, por eso dan preferencia n una vida llena de goces" 12). -

Esta conccpciGn de la vida, hace que el hombre lleve una exis

tencia similar a la de las animalco. Otros ponen la felicidad 

en les honores, los hombros activos. Sin (n.,bargo este fin de

pende m<is de los qua lo otorgan,. que do aquellos quo lo rcci -

~en y el verdadero bien es individual y no es posiblu quitar -

j}:lO a su poseedor. Los que ponen la felicidad en la riqueza, 

basan se felicidad en algo que es un medio, para otra cosa. Si 

la felicidad no so encuentra en estos tipos de vida, veamos 

cuales sen laa earactcrtsticas del bien perfecto: debe poseer

se por si mibmo, se ltasta n si mistoa y baca la vida deseable ':l 

completa. (J) • 

Veamos que es lo t~ropio dol hombre. . c:r hombre tic -
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ne en· conilln con ·1as pl.0.ntas, ·· 1a nutrición '1 el crocir.\iento. 

Tat:Wi~n _.comparte la vida sensitivo do los aninm.les. Lo quo 

distingue al hombro· de cs1:.~s. seres, es quo lleva una ciar ta 

vió.a .intelectual "-'" col':\O consecuencia prfictica. 

De ostc modo, ai la función del ho1nbro, os una cierta cla· 

&e da vióa, que.consiste en una actividad dol alma conforme a 

un princi~io racional y si cada cosa se realiza con perfección 

de acuerdo a la excelencia que le es propia, entonces el bion

humano, consistirá. en una actividac.l co:-iforme a la uxcclenci.:i -

:_:iropia élcl ho1.1bre y si haY mlllti;iles virtudes 6 excelencias, 

conforme a la mejor "J la mfls perfecta 14). 

i::s asi que: "la felio.:idatl, es cierta especie de actividad 

del alma con[ormc a la virtud" (5). Po esta :nanura, los qt.;c 

ooran cono es preciso, llclJan a poseer el bien y lo :-io:...lc, a -

ócm:".& su vida es por si misma agradaOlo, ~·a gua experimentar 

placer es algo que interesa al alr.1a y el placer en en c.:sda uno 

alc_:o relativo al que arna, do este modo, las cosas conformes a 

la virtud, causan placer al que al.la la virtud. L.:.s ~'"lccioncu -

conformes a la virtud, son placeros para los que las realizan 

y en si rr.isn1.:1s. En t!sto sentido, nadie es riJalmcnto bueno si

no siente placer en la pr:'íctica de accio11cs noillcs. 

un aspecto importante d~ la {olicidad, es la presencia Je 

los bienes cxtcrior .... s: "us en cfucto impo:-:iblo a nl menos di-
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ficil, obrar el bien si so carece de recursos• {GJ. El papel 

del arte O t~cnica, es prcciean;entc proporcionar, estos bio 

·nes exteriores, para ~ue el hombro ~uedn practicar la virtud. 

Este terna lo traterenttls con rn.1s an:plitud adelanto. Ahora os 

clarocorer.1os el terna óu la felicidad. 

Hasta aqui, ben.os dicho ,t.:¡uc la felicidad es una ac.tivici .. d

dul i!:.lr.lll conforma a li;. virtlid. Los dcr,1:is bic~cs, corno el pl.::i

ccr, forman parte do la felicidad y otros son .:tuxilf,,rcs y na

turalmente Otiles como instrumentos: coino lo~ biCncs produci -

dos por ol arte O t6cnica. Complotando 6sta visiOn de la fe 

licidad direr,1os que la fcl leida~, exiqe una virtud completa y 

una Vida com¡.ileta (7), A un niño no se le puede llan.ar feliz, 

puesto que su edad, no lo purmito realizar acciones nobles, 

La felicidad se hall.::i entre los bienes honoraul.;is y pcrfc.s_ 

tos, :;a c¡ue es un principio, pues por alcanzarla rcalizamon -

todos los dema.c actos y considerarnos la cauna de loG dcm.'.\s bi.!::. 

nos como algo altamente honornblc (8) • 

Si la felicidad consiste cri una actividad Gel alma confor

me a In ..-irtud, venMos quli es la virtud, cual es el modo da a!!_ 

quirirla, cuales tipos de virtud oxist~n y cual es la virtud -

ni.1s perfecta. AristOtelcs defino la virtud moral ,nora! como: 

"una diLposiciOn capaz do hacer al hombre un ho~.brc bueno y -

honesto y de hacer que el p~oda rcali2ar bien la funciOn que -
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le caracturiza" (9). Analicemos la definición que nos da Ari.! 

t6tales d 6ste tipo de virtud. esta virtud os una cualióad, -

as decir, una cierta perfección que se adi¡uiore n trav6s del 

ejercicio de una determinada potencia que dispone al hombre n 

realizar acciones que lo perfeccionan como hombre. 

La virtud puedo ser intelectual y moral. ~ara la virtud -

intelectual se requiere do la enseñanza reciUida y la investi-

9aci6n1 por oso se ne~esita ücl tiempo y de la experiencia. La 

virtud moral se produce, en cambio, por el hSbito entendido C.2, 

mo una repetición de actos: " en cuanto a c:.l virtud en cambio, 

las adquir in.os desde el corr.icn:i.o por medio del ejercicio" ( 101 • 

Asi, si practicQmos la jusLicia, la tcm9lanza y la valentia, -· 

llegamos a ser justos, sobrios y valientes, 

No basta decir que la virtud es un hfibito, sino que es ne

cesario afirfllar que la virtud os un hábit:o voluntario • J,,i. 

virtud tanto intelectual como moral incluye un acto <1c delibe

raciOn y de elecci6n, en el cual intervienen conjuntamente la

intcligoncin y la voluntad, Con la inteligencia, conocemoa 12 

que debemos hacer y a trav~s de la voluntad realizamos las 

acciones conducentes a la virtud. Para poseer la virtud no 

basta conocer lo qu6 es la virtud sino qua es necesario prac

ticarla. La virtud de este modo, porfocc~onar4 la potencia C2 

rros~ondiontc, la inteligencia 6 la voluntad seg6n sea el caso, 



El hombre virtuoso, es capaz do rnüntencr una conducta ruc

ta en relación con lo t\til, lo bollo y lo ;:tlacentoro. Respec

to al placer, direr.los quo os: "un acto do cualidad conforme a 

la naturaleza" (11). ~s decir, es una perfecci6n que sobrovi~ 

ne a ln actividad natural üel hombre. Cada placer, en 6stu 

sentido, es propio del acto lJUC co1Jplcta. ColllO hay muchos ac

tos on el hombre, unou do l~ parte corpórea y otros do la par

te espiritual, el hotnbro virtuoso preferirá los placeros ce 

rrespondientcs n los de la parte espiritual, actividad más ul~ 

vaón del hombre. ~n 6ste sentido, las acciones coníornc a la 

virtud, causan placer para el que las realiza 7 son en si mis

mas placenteras. 

De esta manera, el quo realiza accionen de acuerdo a la 

virtud debe sab~r lo ~ue hace, debo elc9ir deliberadamente sus 

actos y debe aóem.!is realizarlos con una llisµosición firme o i_!l 

quebrantable. 

La virtud no es un estado afectivo, cOtllO la ira O el niiedo, 

ya que, no se nos ücclara buenos 6 rnaloa, a causa de nucotran

ernocioncs, tampoco es una capacidad 6 una facultad, porque no

sc nos elogia 6 censura por la oimplc capacidad do tener pasiE 

nos, 1a virtud es una disposic6n, porque a trav6e de ella, nos 

colocamos en una poRici6n ícliz 6 desgraciada respecto de los

estados afectivos (12). Por ejemplo, si no nos dejamos llcvar

por la ira, estaremos dominando un estado afectivo desordenado 



Y se nos elogiar¿ por ello. Da 6sta manera, la virtud, disJl.0-

no al alma do una determinada manera. Es cori10 una perfección· 

añadida, que hace f4cil la cjccuci6n de acciones nobles perfe

ccionar.do la potencia correspondiente. 

ncsumiondo lo dicho hasta aqui, debo1,\os afirmar que la 

virtud es una disposici6n a actuar de una manera deliberada, -

consistente en un tGrmino medio, entre dos vicios; uno por 

exceso y otro por defecto, este t~rmino cst4 determinado por 

la raz6n y por lo que realiza el homl>ro prudente. El tOrr;iino -

medio adcm~s no admite exceso ni defecto. La vnlentia es el -

punto culminante entre la cobnrdia y la terncrida~ (13). La 

virtud tiende por tan~o a un equilibrio, tanto en los astados 

afectivos como en las acciones. 

Lo que nos rcstar1a analizar, seria la jerarquía entre 

las diversas virtuc.;cs. Hemos dicha quo las virtudes pueden -

ser de Índole intelectual 6 moral. El cstnblccimionto de la 

virtud m~s perfecta ser5 nuestra tarea n realizar. 

Sabiondo qua la felicidad es la actividad conformo n la 

virtud, ~sta actividad, scr5 conforme a la virtud más elevada, 

virtud de la parte mejor que hay en nosotros. La parte mejar

que hay en nosotros, es la facultad intelectiva, la que gobio~ 

bierna y la quo dirige¡ la que conoce las cosas bella y divi -

nas. Y por tanto, "l.:;. íelicidad perfecta scrS la actividad de-
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ésta facultad en conformidad con l.a virtud que le es propia" 

(14). La actividad teor6tica se constituye por el nous1 inte

lecto que capta los principios y por tanto fundame~tal. La -

epistcme: ciencia que b~sca el fundamento y sofia: el intc 

lecto propiamente humano. 

Veamos cuales son las caractcr1sticas que Aristóteles a -

tribuyo a 6sta actividad. Es la más elevada, el intelecto, 

es la parte mlis excelente en el hocbrc y las cuestiones que -

abarca son las mtis altas. Su acción es la m:1s continunJ po 

demos entregarnos a la contcmplaci6n de una manera continua 

da (15). Es adcm~s, la actividad U15s agradable de todas las -

actividades conformes a la virtud. Se disti.nguo tantbi6n por 

su pureza y estabilidad. Es autosuficicntc' en 6stc scnti~o 

el sabio requiere de los bienes indispensables para la vida

en cambio, el que practica las virtudes naoralcs como la just! 

cia, requiere de otros hombres respecto de los cuales 6 con 

ayuda de los cuales pueda practicar la justicia, de igual ma•· 

nora, el hombre mo~crado, valeroso y cada uno de los hombres

que practican la virtudes morales. Esta actividad, es la Gn_! 

ca que so ama por si misma, pues no tiene por resultado m~s -

que la contemplación. La actividad practica, objeto de nues

tro an6lisis se distingue de la contemlplaci6n precisamente 

porque la actividad es un.medio para consequir el rcsultado,

es decir la obra. 
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Do cstd modo, la actividad del intelecto, la actividad co~ 

templativa, aventaja a las otras, por su seriedad, por no aspi

rar a otro fin que a ella misma. Por tenor su placer propio 

ademas do que es autosuficionte. Es as!, que esta actividad s2 

r~ la m~s perfecta felicidad del hombre. Si por naturaleza, -

lo propio de cada ser os lo mejor y la m.!ls agradable, lo propio 

del hombre, os la vida del intelecto y la vida sogan el inte 

lacto ser4 la mejor y la m4s agradable. 

La jerarquía quedaría entonces de este rnodo: la virtud 

más excelente será la virtud canfor~ al intelecto, la activi 

dad toor~tica. Y esta hará feliz en grado sumo al hombre. La 

virtud que lo seguirá será la virtud moral. Las virtudes mora

les al relacionarse con las pasiones, so relacionan can la par

to animal en el hombre y por tantocorrespondon al compuesto hu

mano y asi solo non virtudes meramente humanas. En cambio, la 

actividad ·contemplativa se asemeja a lo divino, pues Dios mis -

mo ejerce ésta actividad y entro las virtudes que m~s so le as~ 

mejen, hartin al hombre feliz. (16). 

Algo qua distingue la actividad contemplativa do la acti 

vidad moral, os que la primera, requiero do la abundancia do 

bienes extornos, en cambio, para cultivar la sabidurla solo so 

requiero de los bienes necesarios para cualquier hombro. 
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Los hombros son los ~nicos dentro del conjunto do los so -

res vivos do participar do la felicidad, ya que, animales y 

plantas son incapaces de practicar un actividad do 6ctn clase 

(17). Actividad que pertenece propiamente a Dios.. Y en cuan-

to mds so desarrollo nuestra capacidad do contemplar más so d.f!. 

sarrolla nuestra capacidad de felicidad. 

La jcrarqu!a en baso al grado de pcr(ccción en la virtud, 

qucdar1a del r.1odo siguicntc1 la virtud r.1:1s perfecta y por tan

to que puede proporcionar la mayor felicidad al hombro, es In

actividad conforme al intelecto; la actividad contemplativa. -

A ella so deben ordenar las virtudcu moraloa: justicia, forta

leza, tcT.lplan;:n, prudencia y todas las demás virtudes humanns. 

Estas Qltimas virtudes son las que están al alcance do la may2 

ría de los hombres (18) . Para la práctica de las virtudes ca-

mo vimos, se requieren de los bienes extornos. El papel del 

"arte 6 t6cnicn" os prccisamontc provocr do estos biones a los 

ciudadanos para que 6stos puedan rracticar las virtudos y asi 

llevar una vida feliz y virtuosa. 
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~l Ideal do Vida Humano en Sociedad. 

~l ideal do vida humano que hemos establecido, con Arist6-

telcs, es decir, el tipo de vida conforme a la virtud, s6lo su 

puede llevar a cabo on una ~ociedad bien constituida, una So -

cicda~ que permita el desarrollo y pcrfccci6n del hombro. En 

~sto apartado cnractorizar~mos Ostc ti~o de Sociedad en baso -

a la estructuración quo realiza el estagirita en la "PoltticaM, 

Cn primor lugar veamos quo si~nifica para Arist6tcles, 

Estado 6 Ciudad, "Estado es una asociación de linajes y al 

dcas (komos) en una vida indercndicntc, la cual scgdn nucstro

?UTito do vista constituyo una vida feliz y virtuosa; la comuni 

dad pol1tica, pues debe creerse que existe un orden a las 

acciones nablus no meramente para vivir en comdn" (19), Esto 

queda ~~s claro si afirmamos qua para Arist6tcloa existen tres 

tipos de agrupaciones! la primera es la familia, la cual es 

una asociación establecida por la naturaleza para subvenir las 

necesidades cotidianas. ¿5ta agrupación 6 OsLe grupo da lugar 

a la división del trabajo y a la protecci6n contra los anima -

los. La segunda agrupación la constituyo las alüeas, las cua

les se ordenan a la Ciudad 6 Polis como a su fin: "toda ciuüad 

es por naturaleza, si lo son las comunidades primeras, por11ue

la Ciudad 6 Polis es el fin do ellas y la naturaleza es fin" 

(20), La Ciudad 6 Polis es la co111unidad perfecta de varias 

aldeas. 
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~l ori9en do l~ Ciud~d 6 Polin se oncucntra an la& necesi

dades de la vida y oxistc por porfecci6ni •ciudads muchedunbre 

de ciudadanos su!icicnto para vivir con autnrquin- (21). 

Do ~ata manera, la Ciudad os: "la comunidad pcrf~cta do V_!. 

rias aldeas, que tiene por asi decirlo, el extremo de toda su

ficiencia, y que surqi6 por causa do las necosid~~cs de la vi

da, poro existe ahora para vivir ~icn (22). El vivir bien sc

refiore a la felicidad, la cual so alcanza n travós ¿e las 

acciones virtuosas¡ "de momento dcruos por determinado que la -

mejor forma do vida, SOil para el individuo, sea para los cst~

dos, es decir, particular 6 colectiva~~nte, os la vida unida 

a la virtud~ (23). Para asegurar la felicidad, la coJr.tJn!dad -

polttica so sirva de la seguridad interior y oxtcrio~, de la 

prosperidad ccon6mica y el equilibrio entro los diferentes gr~ 

pos sociales. 

Es asi, qUQ el Estado 6 la Sociedad no existe ~r convon

cien, en hste sentido, la sociabilida~ es csuncial al hombro. 

El hombre se agrupa 6 so reuno por exigencias de su propio ser, 

"la ciudad es una do lae cosaa naturales y el hombre' es por n~ 

turaleza un aniu.zil socialw (24). La pr6ctica da la virtud y -

por ende la bds4ucdil tlc la fcliciclacl no podr1a ser llevada a -

cabo solitariamente, Nadie puede sor feliz y ni siquiera na -

tisfaccr las necesidades mSs ordinarias en forma individual, 

requerimos de los dcm!s para desarrollar nuestro propio sor, -



tanto en al 6mbito espiritual corno en el Srnbito corporal. En -

6ste sentido, pnra practicar la justicia se requiere de dos SB 

jetos al menos, puesto que alguien en la justicia, da a otro -

lo que le corresponde. 

La Ciudad, a diferencia Uc las otras comunidades: la aldea 

y la familia, DO ordena al supremo bien, quo es el aDcgurar la 

folicidatl de lou individuos, es decir, la vida virtuosa, que a 

fin do cuentas es la vid.:i que plcnifica al hombro, Do c1>ta 111~ 

nora, el Estado aparece como un racdio para logrcir la libertad. 

Ya que la libertad, se logra a trav6s del compromiso y la prá= 

ticn de la virtud. 

Si bien, hrist~tclcs distingue el bien particular rlot bien 

do la Comunidad. Esta muy consciente de que ol bien pnrticular 

so encuentra en una posici6n de ordenación respecto al bien do 

la Comunidad, El bien particlllar se ve beneficiado cuando se 

ordena al bien comOn y en 6stc ~entido, habr1a una concard~n-

cia entro el bien particular y el bien de la Comunidad. "PO!: 

que aunque el bien del individuo se identifique con el bien -

del Estndo, parece mucho más importante y m&s conforme a los

fincs verdaderos llevar entre manos y salvar el bien del Est~ 

do. El bien es ciertamente deseable cuando intercan a un so

lo individuo¡ poro se reviste de un carncter más bollo cuando 

interesa a un pueblo y a unn Ciudad" (251, Dato no significa 

como ya hab1amos n{-'_.1,t.:ido que lo Cinico que interesa sea el 
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Estado, sino que el bien do este Estado debe pescar un valor 

, r.1uy por encima del valor del bien individual. Asi 1 el que ro 

ba 6 no cumple con sus obligaciones, cstA valorando m~s su 

bien particular que el bien colectivo, en donde entrartamos en 

un ftrnbito muy interesante que es el de la justicia. 

La justicia la define el estagirita como: •el orden do la

comunidad civil y consiste en el discernimiento de lo que es -

justo• (26). La justicia supone leyes o instituciones: "la 

justicia ~ injusticia, se dan en relaci6n a la ley y solo cxi~ 

ten entre aquellos a quienes corresponde una parte igual en el 

~obcrnar y ser gobernados" (27) Las leyes scr~n las formas l~ 

gales de regir la vida, 

El aspecto c!c la jucticia añade un elemento muy importllntc 

en la conccpci6n de la Comunidad perfecta. ya que Ja rolin sc

conntituye en una comunidad de ciudadanos libres e iguales que 

viven bajo leyes comunes. esta libertad y ~sta igualdad, de -

ben ser entendidas en la totalidad concreta de la Polis, es -

decir, son principios poltticos que se dan scgtln leyes. 

Aristóteles distingue: la justicia natural y la justicia -

legal dentro da la justicia polttica ? asi afirna: -1a justi

cia natural es la que en todas partes tiene la min::ia fuerza y 

no depende de tal 6 cual opinión1 le~al, la que en un princi

pio, puede ser indistintamente tal 6 cual cosa, pero que una-
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vez establecida queda diferenciada" {2B). De ~ata modo, todo 

orden legal supone una vida pol1tica y por tanto un sentido de 

lo justo. 

Si la justicia. supone personns culo·as relaciones están re

guladas por una ley y si lo justo se da en base a las le:;cs, -

es necesario examinar que es la ley. La ley desi~na en Aris -

t6teles tr.:idici6n y prescripción, lo promulgado y lo que se 

acostumbra a hacer. En 6ste sentido, la ley y la costumbre se 

dan unidos, la ley no tiene otra fuerza p.:ira hacerse obcde-

cer ~uc el uso y ~ste no se produce sino mediante el transcur

so de mucho tiempo, de modo, que el cambiar fácilmente las le

yes existentes a nuevas debilita la fuerza do la ley" {29) , 

Una ley se hace existente si informa la vida de los ciudaat. .. os, 

si participa de la vida de la Ciudad. 

Otro aspecto muy importante para que se den las condicio

nes para el desarrollo del ho1;1brc, es la adquisición de riqu.~ 

za, El modo nntural de adquirirla es la acumulnci6n de pro=. 

duetos de la naturale~a. Le corresponde al administrador de

la casa y al honlbrc de Estado, el utilizar lo que ha sido ne~ 

mulada. L.:i cconom1a se constituye como la ley de la casa ó -

la ley que se refiere a toda la vid.:i domcsticn1 la alimenta -

ci6n, la propiedad, los esclavos, el vestido etc., De este -

modo, la unidad de producción y consumo es la familia. J\qui

se ve una clara asptr~ci6n a la autosuficiencia ccon6mica. 



La cria de animales, la caza, la aqricultura, la pesca, · -

la caza son actividades que permiten acumular los productos de 

la naturaleza. Obviamente, las artes y t~cnicas dan lugar a -

riqueza como son: la arquitectura, la indumentaria etc,. Otro 

modo de adquirir riqueza es el trueque. AristOtelcs ya dis 

tinqu1a entre valor do uso y valor de cambio. Una cosa tiene 

valor de uso en cuanto se le da mayor importancia a su utiliz~ 

ci6n que al de su venta y una cosa tiene valor de cambio en 

cuanto es más importante vcn~~r dicho bien que el utilizarlo. 

Un modo innatural de adquirir riqueza, para Arist6tcles es 

cuando las mercancias no son cambiadas por mercancías aino por 

dinero. En éste sentido Aristóteles condena la persecución i

limitada de riqueza mSs allá de lo que es necesaria para la 

vida. 

En el libro II de la Pol!tica (30), Arist6tcles propone el 

tipo de propiedad más conveniente que debe existir en un Esta

do. Y asi, nos dice que pueden darse las oi~uientcs posibili

dades: propiedad privada del suelo y uso cortdln de los produc -

tos, propiedad comfin y uoo privado de los productos y propio -

dad comfin y uso comfin de los productos. A continuación dar6 -

los argumentos que nos da Aristóteles para eotablacar la pro -

piedad privada y uso coman de los productos. 

A) En un sistema de propiedad co1nOn, los que trabajan mu-



cho- y oLtienen poco tendrAn motivos de queja contra los que 

trabajan poco y obtienen.mucho. 

DJ Una vida coman y sobre todo la propiedad coman. es una 

fuente do disputas, como lo muestra el ejemplo de los compaña-

ros do viajo. 

CJ Los hombros trabajan mejor cuando se aplican a alguna -

cosa que les pertenece, 

DJ El sentimiento do la propiedad es una fuente de placer. 

C) El uso qua so haca do la propiedad para ayudar a los a

miqoo es otra fuen.ftc de placer y una ocasi6n de ejercer la vi.E 

tud. 

E) Las querellas a que da lugar la propiedad privada son -

debidas a la perversidad de la naturaleza humana. 

De este modo, Arist6toles nos manifiesta que un Estado 6 

sociedad estar<i bien constituido en la medida en que respete -

la propiedad privada corno algo natural al hordbrc. La idea de 

que al hombre trabaja mejor cuando trabaja algo que le perte

nece, parece sor que cu la Qnica forr.1a de que exista una pro

ducci~n eficiente, logrando as!, la pros~eridad cconOmica, ba

so del desarrollo cultural del hombre. 

De lo dicho, podemos concluir que la Polis 6 Ciudad, sur -

ge como una Conrunidad de varias aldeas que tiene como fin asc

~urar a los ciudadanos la vida feliz y virtuosa, para ello se-

sirve do la prosperidad econ~mica y el equilibrio ontr~ los d! 



fercntcs grupos. En ~ste sentido, el bien de la Comunidad es 

lo.que lleva a cada hombre que vive en la Polis a su fin Qlti

mo. Y óc ah1 que desde la visión aristotélica, el bien del hom 

bre estfi unido al bien de la comunidad. 

l\rist~tolcs nos d~muestra de que el hombre es naturalmen

te socio de los demás hombres y a ellos cot3 unido por el Uc

bcr de amor y solidaridad de la si~uicntc l:Ulncra: " la raz6n

por la cual el hombre es más que la a.~ja 6 cualqui~r anlmal-

9rcga.rio, un animal social es evidente: la naturaleza como 

solemos decir, no ha.ce nada en va.no, y el hombre cs el 'llnico 

animal c;uc tiene palabra. La voz es el si9no del dolor y 

del placer y por oao la tienen tambi6n los dczc.is animales, 

pues su naturaleza llega hasta tener acnuaciOn de dolor y do

placcr y siqnificarsc unos a otros, ~ro la palabra es par~ -

manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo }' lo injusto 

y ln cotnunic&d de estas cosas es lo que cor.stlturo la casa y 

la ciudad" (J.l}. El hombre de este modo se distingue de los 

animales y de los demás seres por su cntendi;nicnto, su liber

tad y su dimcnsi6n comunicativa. a trav~n expreso lo que oabe 

y si lo que sabe ca verdad, la verdad junto con el decir con_I!! 

tituycn las condic:iones do la convivencia entre los hombres 

para lograr el bien de la comunidad , <¡\le no es mas que la 

virtud, " el fin de la cornunided polttica non las buenas 

acciones y no la convivencia" (32)-



Una vez que hemos visto que el fin del hombro es la virtud, 

lo cual solo se puede realizar en sociedad por la imposibili -

dad que tieno el hombre de satisfacer en forma solitaria sus -

necesidades materiales como espirituales y sabiendo que hay ' -

una superioridad desde el punto do vista del respeto a los VCE 

dadores intereses humanos, do los bienes de la cultura y del -

esptritu, como son1 la Ciencia, las Bellas ~rtes, la Rcligi6n 

y otras formas de manifcstaci6n del csp!ritu, sobre los de ca

ractor material y la subordinaci6n consiguiente do 6stos a 

aquellos, debemos establecer que los bienes ~reducidos por la 

T6cnica 6 Arte, como: la arquitectura, la indurnantaria O cual

quier tipo do saber dirigido a un fin pr:i.ctico O 6til, dobor:1 

ordcnaroc al desarrollo de aquellos valores que perfeccionan 

al hombre. 

Las causas do que el arte tenga un caracter medial en la -

vida del hombre son: primero, porque la perfección de la acti

vidad t6cnica se revierte al r:rundü, en donde la nctividad no -

perfecciona al hombre sino en cuanto que el arte es una virtud 

operativo y por tanto una perfecciOn. Y segundo, porque 

la actividad contemplativa y la vida conforma a la virtud (Pr~ 

xis), se encuentran en una posici6n de superioridad respecto -

la t6cnica 6 arte. Aunque no debemos olvidar que ~l papel del 

arttfico en la Comunidad, ya que con su actividad proporciona 

las condiciones materiales para quo todos los ciudadanos que 

formon la ComunidaU puedan practicar la virtud, ya sea moral 6 



intelectual. El arttfice mismo puede ser feliz en la medi

da en que practique la virtud nioral en su vida personal. Y 

seguramente on la pr4ctica do su arte 6 t~cnica ojorcitar4 -

una seria do virtudes huaanas que lo dar4n felicidad. 
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CAPITULO vr. 
VIDA Y OBRAS DE JOSE ORTEGA Y GASSET. 



JOSE ORTEGA Y GASSET. VIDA Y OBRAS. 

Jos6 Ortega y Gnsset, ol mtiximo fil6sofo español del siglo 

XX, naci6 on Madrid on 1083. oc 1898 a 1902, ostudi6 la licen

ciatura en Filosofta y Letras en la Universidad de Madrid y se 

doctor6 en 1904, con una tusis sobre "Las terrores del año mil" 

(Critica de una leyenda). En 1905 marchO a Alcraania y cstudi6 

en las universidades de Leipzig, Berlin y Marburgo, en la Olti

ma de estas Universidades -filosÓficamcntc la mas importante de 

Alemania en aquella fecha- fu6 discipulo del gran ncokantiano 

Herman Cohcn. Desde 1910 es catcc'r.1.tico de Mctaftsica de ln 

Univursldad de Maclrid, donde impartiO sus cursos hasta 193G (1). 

En 1902 iniciO Ortega su actividad do escritor; sus colab~ 

raciones en periGdicos y revistas, sus libros, sus conferencias 

y su labor editorial han influido docisivruncntc en la vida espa

ñola y desde hace algunos decenios, osa influencia se ha extcnd,! 

do do modo creciente fuera do España, sobro todo en Hispanoamcr.f. 

ca. 

En 1923, funda la Revista do Occidente (publicada hasta 

1936), que, con su Biblioteca -de actividad no interrumpida- ha 

tenido a los lectoras do lengua española riqurosnrncnte informa -

dos acerca de todas las cuestiones intelectuales. Ortega ha in

corporado al pensamiento español, mediante traduccionco y cdici~ 

nos, lo mas sustantivo do la ciencia europea, einqularrncntc ale-
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mana, un repertorio do obras cl4sicas y ha conseguido que los e~ 

tudiosos españolee puedan estar a la altura de los tiempos. Orto 
. ~ 

ga es en el ~jor sentido de la palabra un escritor vorsatil (2) 

Desde 1936, Ortega ha residido en Francia, Holanda, Argent,! 

na y Portugal, con estancias en España durante oetos ultimas 

tiempos. Durante estos años madura su pensamiento y composici6n 

de sus obras capitales. Realiza la difusi6n exterior do sus es-

critos, que pueden leerse en una docena do lenguas. 

En 1908 onscñO en la Escuela Superior del Magisterio y en 

1910 ganó la c4tedra do Metafísica do la Universidad de Madrid, 

que dcacmpañará hasta 1936. Ya entonces ~o manifiouta firmo al 

timón de loa derroteros que va a seguir: preocupado por el lla

mado "problema do España", heredero del ideal europizantc de la 

9enoraci6n del 98, vinculado a la Institución Libro de Enseñan

za, on actitud critica frente a la España tradicional de la 

•nostauraci6n" o instalado en un arquetipo nui 9onoris de "in -

toloctual ensayista a medias antro el literato y ol puro te6 -

rico; "el ensayo es el 96ncro literario en ol cual escribe Ort.2 

ga y Gassct" (3). 

Su acc!6n como mentor alcanzó su mayor influencia en la 

transición de la Monarquía a la Repablica1 fu6 elegido diputado 

para la Asamblea constituyente, pero pronto le defraudó ol rumbo 
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dcmag6gico y extremista del nuevo r6gimcn y se desligó de LA po-

11tica. Fucrun aquellos años los de mayor ~xito pdblico. sus 

conferencias, en torno a Galileo (1933) hicieron do la filosof!a 

por un momento, espectáculo de moda. Exiliado, al comienzo de la 

guerra española, en Francia y Arqcntina, quedó en lo sucesivo 

Cuera de la escena oficial española (4). 

En 1948, funda el "Instituto de Humanidades" donde pronun -

cia conferencias de resonancia. Dotado de una gran capacidad de 

imaginación plástica no la cmplc6 en la creación pura, sino que 

la puso al servicio de la exposición de las ideas. Claridad, ag~ 

dcza, garbo, gusto por lo snob, y a la vez, el uso constante de 

la mct6fora, son los rasgoo m:is sobresalientes de su estilo (5), 

~~~o analista y orientador de la Sociedad, pone en pie la, 

"Liga do educaci6n pol1tica", de encasa eficacia. ~n el año 

1921 da a conocer su visi6n del •problema de España", en un li

bro cuyo titulo es su mejor rcsuDEn: •España invertebrada". Par

tiendo de que: "la acci6n reciproca entre masa y rninoria selecta 

es el hecho bAsico do toda sociedad y el agente ~o su cvoluciOn, 

diagnostica el morbo hispAnico como carencia do minorias egrc -

gias e imperio irnpertubado do las masas. El remedio de esta se

cular decadencia habrfi de venir del •reconocimiento do que la 

misiOn do las masas no es otra que seguir a los mejores~ y por -

otra parto de que 6stos desplieguen un "apetito de las virtudes". 
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En la "Rebcli6n de las ;.:a&as" ( j.926) , ha..::icndo uso tlo los 

r.:iiamos principios ac.:irca t:.c la estructura .ooci.:tl, pri.:inot.tic.:t a 

toda la ;:.ocicdad l.lccic!cntal una crisiL similar a la española. 

Por "rebelión de las 1.,asas", entiende el creciente .turnento del 

111'i:nero y del poder di.!l "hombre masa", caracterizado por la li -

bre expansi6n de su~ deseo~ vitales, la radical ingratitud ha·

cia cuanto ha hecho posble la facilidad de su existencia, ol no 

apelar de si mismo a ninguna instancia superior, el juzgarse 

perfecto, la acción directa, en una palabra, los rasgos del "s~ 

ñorito satisfecho". 

Eta¡:..as fundamentales 6 fases en el desarrollo inte!ectunl 

de Ortug.:.i: (6) 

Primera fase: (1902-1913). ObjcLivis1"110. En f!sta etapa, -

Ortega afirma que el no puede entender como os posible que los 

hombros despierten mtis intorlis que las ideas y las personas r.;tis 

que las cosas y agrcgtJ. que : " un teorema algebraico o un hue

so antiguo en la sierra Gu3darrarr~ tiene más significado ~ue 

los empleados de una oficina de gobierno" (7). 

La segunda fase la desarrolla do 1914 a 1923 y ce el pors -

peccivisrno: la perspectiva es un componente inevitable óc la 

realidad. Al principio de ,;u obra: "Meditaciones del Quijote" 

afirma 1;.uc el hombre se comunica con el Universo por mcC:io de 
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sus circunstancias, Las circur.!.1tancias eon tambi6n un elemento 

escnciil.l en nuestras vidas: "'yo soy yo y inis circunstancias". 

La realidad, aquello con lo que me encuentro y que es dada a mi 

vivencia, eJ dada siempre a un sujeto instalado en una detcr~i

ngda circunstancia local, cpocal y social, La vida bio9r5fica, 

esto es, personal, responsable e hist6rica constituye la reali

dad radical, "no la Gnica, ni siquiera la m~s importante y cier

tamente no la m5s sublime, sino lisa y llanamente aquella reali

dad primaria y primordial en que todas las dcm:ís cobran su sent! 

do. (8). 

El hombre es en la conccpci6n de Ortega, un ser circunstan

cial, lo que haga deba hacerlo en vista de sus circunstancias, 

(9) • 

La Gltima fase es el raciovitalismo. (1924-1955), Aqu1 afiE 

ma que el hombre necesita conocerse y conocer las circunstancias 

(10). El hombre necesita una idea o una interpretación del mun

do. 

En la la década de loe 30, ortega lec y comenta a Dilthey y 

ello le lleva a desarrollar su pcnsa.nicnto hi.storioldgico, En -

su '!'Historia coma Sistema•, t:ormula su doctrina general nobrc la 

historicidaó, "el hombre no tiene n~turalcza si~o hiatoria, la -

cual, es el sistema de las expcrienci..s humanaa que forman una -

cadena i~exoraUlo y Cnica•. Para entenderla, &C necesita de un -
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modo adecuudo do raz6n; la raz6n hist6rica, que en adelanto debg 

ra rocager la antorcha oltmpicn do m.:inos de la raz6n f1sica-r.1at~ 

mtltica, vigente dosdc el nuvenimicnto de la "nueva ciencia" en 

el siglo XVII. 

El interés por los temas de Sociologta y Filosofta de la 

Histori~ se manifiesta en dos libros sistcm5ticos 4ue Ortega pu-

blicai "Aurora do la raz6n hist6rica~ ,. "El hombre y la gente" 

;s6lo ul ~c~ur.do llegó a ser publicado. 

r:n 1934, funó.<.1 ::.a J,grupaci6n al Survicio de la nepO.blica, 

con R. Pcrcz de :\ya.la y G. narailcn. Contribuye en lc.s diarios: 

"..:l Sol" y "Crisol y Luz". (11) 

En 1949, áa conf:crcncias en Ec:tados lJn.i.dos. Al afio si<juie!l 

te on 1\lcmanla y Suecia. En 1951 recibe el grado do Doctor !long 

ris Causa por la Universidad de GlaBIJOW. Y en 1955 mucre en Ma
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OBRAS D~ JOSE ORTEGA Y GASSET~ (12) 

(1914). 

(1916). 

"Personas, obra&_'Y:·~osa~~- .: {Í916). ".Bl
0

·Espoctador I" 

"El· ·-F.S~~C~ad~~-: 11 •o::>cI~1 ;) >El -Espectador III" ( 19:.:1) • 

ricos" (1921). 

revoluc.ionc8". "El sentido hist6rico do;) la. t.co::ta de Einsccin." 

(1923). "Las Atlántidas" (1924). "La deshu.r.anizaci6a del art.e 

e ideas sobre la novel~" (1925). El esf.(?ctador IV (1925). El 

Espectador V (1927). "'l'rtptico 1"."Hirabcau o al polttico" (1927). 

?-Jotas (1928). "L:l Espectador VI. (1927). "El Espectador VII:" 

(1929). "Misi6n de la Universidad'" (1930). "La Rebcli6n da las 

masa&" (1930). "Rcctificaci6n de la nepQblica" 11931). "La re -

dcncil5n de las provincias y la decencia nacional". (1931) ."Goo

tho desde dentro" (1933). nEl E11pcctador VrXI (1934). "Ensimie-

r.1a,11iento y altcraci6n". "MEDITl\.CION or.; LA TE.CNICA" (19391. "El 

libro de las misiones" 11940). "Ideas y creencias" (19401, "Es

tudioL sobro el amor" 11940) "1-:occdadcs" (1!:141). "Uietoria como 

sistema. y del Imperio Romano" (1941) •Tcorta de Andnlucia y 

otros ensayos" 11942). "r:squcma de la Crisis" (1942). "Papeles 

sobre Vclóz.¡uez y Goya" (1950). Velizquez (1955). 

Publicaciones p6stumas: "El hombre y la gente'' (1957). 

"¿Qu6 es filosofía?" 11958). "la idea de principio ea Lcibnitz" 

y la cvoluci6n de la teorta deductiva" (1958). (13) 
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"Idea Cel Teatro" (1958). "Y.et1itaci0n dol .. Pueblo Joven" llSSBI. 

"PrOloqo-para alemanes" 11960). "Una intcrpretaci6n de la his -

toria universal", "En torno a Toynbee" (1960). "Meditacif:in do 

~uropa" (1960). "Origen.y ep11090 de la ~ilosofta" (1960), "V~ 

ves y Goetho" (1961). "Pasado y porvenir para el hombre ,o.ctual" 

(1962). 

Jos6 Orte9a y Gasuet nl ii¡ual ~~o Arist6toles, manifiesta 

un intor~s en teorizar acerca do las dimensiones pr5cti~a6 d~ 

la vida óel homb~e. Este intcr6s se ve r~flejaclo en suG obras; 

"i-iEOITACION DE LA TECN.ICA", "Vieja y nueva polttica", "Misi6n de 

la Universidad", "La Rcbali6n de las Masas" y "Pasado y porvenir 

para el hor1ibro actual". En esta Gltima obra, Ortega y Gassct 

realiza una rcfloxi6n muy interesante acerca Ce la funci6n dal 

"m~nager" o directivo de la G~oca actual. 
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Cl\PJ:TULO VII 

NATURALEZA DE LA TECNICl\ EN JOSC ORTCGl\ Y GASSET. 



NA·ruruu.EiA y 5Em'ICO DE LA Ti::CNICA EN JO~E ORTi:GA 1· GAS~ET. 

Caencia de la 1~cnica. 

He querido recurrir a un fil6sofo contem!Jorarico po.ra cor.i -

pletar y enriquecer la perspectiva aristot~l!ca ~oLr~ c&te tc~a, 

do ostu r.iodo establucert! las dl.f'ercncias ~- sir.1ilitude.; a pro;:id' -

sito oe la naturaleza y sentido de la t~cnica en esto.; do~ ~uto

res. La p;:irspcc.tiva de .:os~ orto.;¿ r Ga.usct como lo vcrcmofl, 

serti muy interesante, ya qu.J, 61 "1-9 1.:.n fil6f>.:Jfo '1uc. ha vi\'ido la 

cxr ... Iosi6n si;1 ¡:.rccedcntc t:c ttlcnicns quo :>>!rmit.:cn el hc;.wr~ conE 

cur la r ... alió.ad que lo roC:eJ :,.· realizar actividades con r.1unor i!! 

vorst6n e.e ticm¡)o y csruor:.:o ,_.udlcn(o tlc use tace.o llevar a 1.;t1l.io 

accio.uis que de S>.lYO (JCrí1.H.:cionat1 ul ho.1tl.>i.•e cono cil cultivo c..ul 

sa~r y ol ejerci..:io .Jt. li:i5 virtud.::i.:i humaoias, 

rara cl<lfi11ir la t<!cnica, OrtcCJ~\ 

t>i.;¡uic::1:l:e i..ot:.o: 

C-<J:lse?t: n.:is iutroaucc t.:1:1 

C.:uancio llega el invú;.:i::lo, ol ;1011brc ... icnt\:l írio. 1.:.:.te sen

tir fr1o d~l homi>rc es un fenómeno en el que aparecen dos cosas 

muy dintintas. Unll, el hecho d"' <;uc el hot.,\;rc cnc1..acntr..i en tor

no a ~i esa raulidad llamada fr1o. Otra, ~uc esa realidad le 

ofende, se presenta ante el con un carácter negativo, ~1 frio 

es tal que el hombre siente l"\Orir, esto ~s siente ~uc el frío le 

mata, le aniquila, le niega. El hot.\brc no quieru r.1orir, al CD,!! 

trario, norJ>1almcnte ,,nhela pervivir (l). 
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La pregunta acerca do porque el honWrc prefiero vivir a d~

jar do ser, nos parece absurda o ir.genua. contestar que la cau· 

sa de '-:IUercr vivir es al inatint:o es falso, ya que, en el ho!.\br~ 

los instintos cst4n casi borrados, porque el hombre no vive en -

definitiva de sus instintos, sino que se gobierna mediante otras 

facultades como la reflcxi6n y la voluntad, que reobran sobre 

loa instintos (2). La prueba de ello.es que algunos hombres pr!:. 

rieren morir a vivir, y por los motivou 4uc sean, anulan en 

ellos ese supuesto instinto de conservación 13). 

De esta manera, llegamos a que el hombre quiere vivir y, 

porque quiere vivir, cuando el fr1o amenaza con destruirle, el 

honwrc siente la necesidad de evitar el fr1o y proporcionaree c~ 

lar. El rayo de la tormenta invernal incendia una punta del bo~ 

quo: el hambre entonces se acerca al fuego ben~fico que el azar

lc ha proporcion~do para calentarnc. Calentarse es un acto por -

el cual el hombre subviene a eu necesidad de evitar el fr1o, a 

provechando Bin m4s el fuego que encuentra ante si. otras veces 

el calor no proviene de un incendio sino que el hombre transido 

du frto, oo guarece en una caverna que encuentra en su paisaje -

(4). 

Otra necesidad del hombre as alimentarse, y alimentarse es 

coger el fruto del 4rbol y com6rselo; o bien la rai7. masticable 

o bien el animal qua cae bajo la mnno. Otra ncccsidnd es beber, 

cte., Ahora bien, la satinfacci6n de estas ncccnidndes suele 
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im~oner otra necesidad: la óe dcsplazarso, caminar, esto os, su

primir las distancias, y corno n _vccoJs importn que esta suprcsi6n 

se-haga en muy poco tiempo, necesita el hotttbre suprimir ticrnpo,

acortarlo, ganarlo (5). Siguiendo por este modo llcgar1amos a -

definir un sistema de necesidades con 'iUO el hombre se encuentra. 

Calentarse, alimentarse, caminar etc., son un repertorio do actá 

vidades que el hombre posee desde luego, con que se encuentra, -

lo mis~o que se encuentra con las necesidades a que ellas suUvi2 

nen. ~l calcntarGe, alimentarse, caminar son ncccsidadue del 

hombre, porque son ellas condiciones naturalmente necesarias pa

ra vivir. 161 El hombre reconoce cuta necesidad material u obj~ 

tiva y porque la reconoce la siente subjetivamente como necesi -

dad. Sin embargo esta necesidad es condicional. La piedra suc! 

ta en el aire cae necesariamente, el horn~re puede muy bien no 

aliraontarse, como ol Mahatrr.a Gandhi. No os, pues, el alinientarse 

necesario por si, es neces<\rio para vivir. •rendr§. pues, tanto 

do necesidad cuanto soa necesario ¡:.ara vivir, oi se ha do vivir. 

Este vivir es, pues, la necesidad originaria dÓ que todas -

las dcm:is son meras consecuencias. La vida -necesidad do las 

necesidades- os necesaria sólo en un sonti~o subjetivo¡ simple -

mente porque el homi;re decido in1tocr~ticumente vivir (1). Acon -

toce que el hombro suele tener un gran empeño on pervivir, on 

estar en el mundo, a pesar de sor el 6nico ente conocido que 

tiene la facultad -ontológica o mctaf1sicamcntc tan extraña, tan 

parad6jica, tan azor~ntc- de poder aniquilarse y dejar do estar-
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ah1 en el murrdo. 

Ese empeño es tan grande, que cuando el hombre no puede sa

tisfacer las necesidades inherentes a su vida, porque la natura

leza en torno no le presta los rncóios inexcusables, el hombre no 

se resigna y prefiere morir. Si por falta de incendio O de e~ 

vcrna, no puede ejercitar la activh~ad do calentarse o por falta 

de frutos, ratees, aninalcs la de alimantarsc, el hombre pone en 

movimiento una segunda itnca de actividades: hace fuego, holee u:1 

edificio, hace agricultura o caccrta. Ll animal no tiene las d2 

tes intelectuales del hombre para dc!cn~urso, el ani~al, cuando 

no puede ejercer una actividad üc su repertorio elemental pra s~ 

tisfaccr una necesidad, no hace nada mas y se deja morir (3). El 

hombre en cambio, dispara un nuevo tipo de hacer que consiste en 

producir lo que no estaca ah! en la naturaleza, sea que en aoso

luto no est6, sea que no est~ cuando hace falta. Naturaleza no 

significa aqu1 sino lo que rodea al hombre, la circunstancia. 

As! hace fuego cuando no hay fuego: hace una caverna, es decir 

un edificio, cuando no existe en el paisaje: monta un caballo O 

fabrica un autor.10vil ~ara suprir.iir espacio y tiempo (9). 

De este modo, el hombre es capaz de dcsprundcrse transito -

riaracntc de esas urgencias vitales, despegarse de ellas y quedar 

franco para ocuparse en actividades que, por si, no son satisfa

cci6n de necesidades (10). 
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El animal, por el contrario, ast5. siempre e indcfcctiblcmen 

te prendido a ellas. Si ol hombre consiguiera no tener esas nc

ccsióades y éo11sccucntcmcntc, no tener que ocuparse en satisfa -

carlas aan lo qucdar1a mucho que hacer, m~cho ~mbito de vida, 

pracieamentu los quehaceres y la vida que el considera como lo -

mas suyo. Prccisamcntu porque no siente el calentarse y el co -

mcr cot.\o lo r.ilis auyo, como aquello en que su verdadera vida con

aista, y de otro lado no tiene mlis remedio c¡uc aceptarlo, es 

por lo que se lu presenta can el carlictcr cspcc1fico óc neccsi -

dad, de includibilidad (111. 

El hot'lbrc, por lo visto, no es su circunbtancia, sino que -

cstlS. s6lo sumergido en ella y puede en algunos momentos salirse 

de olla y metcrne en si, recogerse, cnsil,lismarsc, y sOlo consi -

gue ocuparse en cosas que no son direct;::i. e inmcdiatn1ncnte aten -

dcr a los imperativos o necesidades de hU circunntancia. En es

tos momentos, inventa y ejecuta ese segundo repertorio de actos; 

hnce fuego, hace una casa, cultiva el campo y arm;::i. el automOvil, 

Llcganios ast a la esencia de ln t6cnica: ''reforma que el -

hombre impone a la naturaleza en vista de la sntisfacciOn de las 

necesidades" {12} , No importa que no hayJ fuego. Lo hacemos, es 

decir, ejecutamos aqui y ahora un cierto esquema de actos que 

previamente habtamos inventado de una vez para siempre. Este 

procedimiento consiste .1 menudo en la creación de un objeto, el 

instrumento 6 apara t.~, ~~uzo simple !une ion.1micn to nos proporc io-
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na c.:1u qua ha::itamcs moncstcr. ~wloe son los dos palitos y la 

yosca con que el horrwre primitivo hace fuego, o la casa que lo

vanta y le separa del extremo frio ambiente. 

Afirmar que la tócnica es lo que el ho;nbre hace para satis 

tacer sus necosiciadcs es una ex~rosi6n e-¡utvoca loº valdrta para 

el repertorio biolÓ•JiCo Ce los actos anillldlcs. La tl'.icnica es 

la reforma de la natUri..ilcza, de esa naturaleza que ,¡os hace no? 

ccsitados y menesterosos, reforma en sentido tal que las necesi

dades quedan, a ser posible anuladas por dejar de ser probl~ma 

su satisfacci6n (13). La t6cnica nos pone el calor junto a la 

scnsaci6n de fr1o loº anula practicamente 6sta en cuanto neccsi · 

dad, mcncsterosidütJ,. neqaci6n, problema y angi..:stia. 
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An6lisis C.e las necesidades humanas. 

Resumiendo lo dicho hasta aqu1, podernos decir qua la t~cnica 

para Ortega y Gasset es lo contrario do la adaptación dol sujeto 

al medio puesto que es la adaptaci6n del medio al sujeto. Los -

actos t6cnicos son aquellos que llevan a reformar esa circunsta~ 

cia eliminando en lo posible de ella, esas necesidades, supri 

miando o mcn~uando el azar y el esfuerzo ~uc exige satisfacerlas, 

De este r..odo, un hor.t::irc sin tl:!cnica, es decir, si:"l reacción con

tra ~l medio, no es un hombre. En esto sentido, el animal es 

at6cnico, tiene que arreglárselas con lo que encuentra dado ah1 

y fastidiarse a morir cuando no encuentra lo que necesita, el -

hombre, merced a su don t6cnico hace que se encuentre siempre lo 

que ha de menester (14). 

En el capitulo dos de la abra citada, Ortega y Gasset delimi

ta la noci6n de necesidades, en orden a aclarar la noción de t6E_ 

nica. Y ast, nos dice que la t6cnica no se reduce a s~tisfaccr 

las necesidades orgfinicas o biológicas. Tan antiguos como los -

inventos de utensilios y procerlimientos para calentarse, alimen

tarse etc., son muchos otros cuya finalidad consisto en propor -

cionar al hombre cosas y situaciones innecesarias en ese sentido 

(15). Una prueba de ello es el hecho do que los pueblos mfis pr,! 

mitivos usaban las cuevas para encender en ellas fuego y ponerse 

a sudar en forma tal que entre el humo y el exceso de temperatu

ra ca1an en trancL (~U cuasi embriaguez. Esto revela que el pri-
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mitivo no sent1n monos necesidad de proporcionarse ciertos esta

dos placentoros qua el satisfacer sus necesidades ::i1nimas para 

no morir. Por lo tanto señala nuestro autor, el concepto de 

-necesidad humana~ abarca indifcrcnt~~nte lo objotivamcnte noc~ 

sario y lo superfluo tl61. 

1\hora bien, si quuremos distinguir entre lo cstrictamQnte ne

cesario y lo superfluo, nos cncontrar1amos con que, ante las ne

cesidades que pensando -a priori- parecen mtis elementales e ine

ludibles -alimento, calor- por ejemplo~ tiene el hombre una ola~ 

ticidad incrciblc. A vccC!S por fuerza o por qusto, el hombro r~ 

duce a límites increiblcs la cantidad de alimento y se adiestra 

a sufrir frias de una intensidad superlativa. En cambio le cuo~ 

ta r:iucho o, sencillamente, no 109ra prescindir de ciertas cosns 

superfluas y cuando le faltan prefiere morir. De este modo con

cluye Ortega y Gassct: "el eiopeño del l.ombrt.! por vivir, par es -

tar en t?l mundo, es inseparable de su empeño de estar bien" (11). 

Asi, vida significa para 61 no niuple cct.ir, sinu bioncr.tar, y 

que solo siente ~or.o nccesiciadcs la~ ~ondicio:lcs oujat:ivas det

estar, porque Oste, a su vez, es supuesto del bienestar. El ho~ 

brc que so convence a fondo y por completo de que no puede lo -

grnr lo que el llama bienestar, por lo t.lC!nou. una aproximaci6n 

11. ello, y que tcndr1a c;uc contcnt.u-sc con el nimplc y nu~.? estar 

se suicida, "el bienestar y no ol cstnr ca la necesidad fundamcn 

tal pnra el hombre, la necesidad de las necesidades" {18). 



Anteriormonto Ortega y Gassat señalo que el calentarse y el -

alimentarse constitutan condiciones objetivas del vivir, en el -

sentido de mero existir y simple estar en el mundo, son pues no 

cosarias en la medida en que sea el hombro necesario para vivir, 

Y notábamos quo, en efecto, el hombre mostraba un raro y obstin_! 

do empeño en vivir. Pera asta expresión advierte Ortega y 

Gasset era cqu1voca. El hombro no tiene empeño al<Juna por estar 

en el mundo, En lo que tiene c1o1~eño es en cntar bien. Salo esto 

le parece necesario y todo lo dcmti.s es neccsi<Jad s6lo en lil met>j, 

da en que haga posible el bienestar. Para el homQrc sOlo es ne

cesario lo objetivamente superfluo. Las no~csidados bialogica -

mente objetivas no son, por si, necesidades para él. cu.:i.nclo se -

encuentra atenido a cll..¡s se niega a satisfae~rlils y prcfJ.cre 

sucumbir, S6lo se convierten en nccesidados cuando aparecen co

ma condiciones de "estar en el mundo", que a ~u vez, s6lo es ne

cesario en far:na su[,,jctive1; a saber, por.:,,uc h.:icc posible el "bi,2 

nestar en el mundo" y la superfluidad. No c;1bc duda, por lo ta!! 

to que, "el hombre es un animal para el cual sólo lo superfluo

cs neccs,1rio' 119). 

Pues bien, la tcsi~ de Ortega y Gassct es que la t6cnica es -

precisamente la producci~n de lo superfluo: hoy y en la Gpoca 

palcol1tica. Si bien, es el medio para s.:i.tisfaccr las neccsi 

dadco humana~ son objetivamente superfluas y s6lo se convierten 

en necesidades par~ ~uicn necosita el bienestar y para quien v! 

vir, es C!SCncialm•.:;.t•:. vivir bien. El i.l:iimill es at~cni"co: se CO!! 

tcnta -
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con vivir y con lo objetivamente necesario para ol simple exis-

tir. Pero el h~mbro es hombre, porque para 61, existir siqnif! 

en desdo luego y siempre bienestar; po~ eso os a nntivitate t~E 

nico creador do lo·supcrfluo. La finalidad que ha establecido 

Ortega y Gasset a la- tt!cnica es: • servir a la buena vida, al 

Uienestar, quo implica ndnptaci6n del modio a la voluntad del -

sujeto (20). 

Si las necesidades humanas lo son en función del bienestar, 

debemos averiguar que lo que el hombre entiendo por bienestar. 

Esto complica las cosas ya que el t~rmino bienestar, es un t6r

mino móvil, ilimitadamente variable. Para Pompcyo no era nece

sario vivir, poro era necesario nave~ar, con lo cual renovaba -

el lema de ln sociedad milesia do los ncinautai - los eternos -

navegantes-, a que Tales portcncci6, creadores de un comercio -

audaz, una nueva política audaz, un nuevo conocimiento audaz~ 

la ciencia occidental (21). 

Como el repertorio de necesidades humanas se encuentran en 

función del bienestar y siendo las necesidades humanas muy va -

riablos, la t6cnica estar& constituida por el repertorio de ac

tos provocados, suscitados por el sistema. de esas necesidades. 

De esta manera, la t6cnica será una realidad proteifor1.~, en -

cons-...a.1tc r.iutaci6n. 

Nuestro autor analiza ahora las posibilidades en el fimbito 
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de la acci6n humana que da lu9ar la técnica. No sin antes resu

mir lo quo ha clicho anteriormente; 

l. No hay hombre sin t6cnica. 2. Esta t6onica varia en sumo 

grado y es sobremanera incatablc, dependiendo cual y cuanta sea 

en cada momento la idea de bienestar que el hombre tenga a la -

sazón. En tieznpo de Plat6nr la tt!cnica de los chinos, en no 

pocos Órdenes, era incomparablemente superior a la de los 9ric

gos. Hay ciertas obras de la t6cnica egipcia que son superiores 

a cuanto hoy hace el europeo; por ejemplo, el lago Mcris, do quo 

habla llcrodoto, que un tiempo se creyó íabuloso y cuyo rosiduo -

ha sido luego descubierto. En esta gigantesca obra hidraúlica 

se rccogian 3,430.000,000. ele r.1ctros ctibicos, y gracias a allo 

la región del Delta, que hoy es un desierto, era superlativamen

te f~rtil. J,o propio acontece con los fogara del desiurto saha-

rico (22). 

Otra cuestión es si no har en todas las t6cnicas ¡.>asadas un -

torso coinún que ha ido acut~ulando sus descubrimientos, aan a trf! 

v6s de no poc~s Le~aparicioncs, retrocesos y pcirdidas. En el e~ 

so, podr6 hablarse de un absoluto progreso de ln t6cnica. hunquc 

respecto de los distintos tipos de tócnica, Je sus viscisitudes, 

de sus vent<>.jas y sus lir,litacioncs hablarS r.ias adelantu. Por 

ahora, seguirá analizando la idea fundam~ntal de la tGcnica y lo 

~uc ella encierra. 
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Retomando la significaci6n de actos tlicnicos co:no a,.¡uellos 

en que dedicamos el esfuerzo, primero a inventar, y luego, a 

cjccucar un plan de actividad que no~ permita: l. Asegurar las~ 

tisfacci6n de las necesidades por lo pronto olcrncncales, 2. Lo 

grar esa satisfacci6n can el m1nimo esfuerzo. J. Crearnos posi -

bilidades completamente nuevas producie~do objetos que no hay en 

la naturaleza del hombre. Asi, el navegar, el volar, el hablar 

con el ant1poda mediante el telligrafo o la ra~iocomunicaci6n (23). 

Ortefja y Gasset distingue doe rasgos salientes de toda toe-

nica; que di!:minuye, a veces casi elimina, el esfuerzo ir.i.¡:•ut.!sto 

por la circunstancia y que lo consigue reforuando ~sta, reobran-

do contra ella y obligándola a <idoptar formas nuevas que fnvore•· 

c~n al hoMbrc, As1 la tOcnica es el esfuerzo para ahorrar el es 

fuerzo o, dicho en otra forrr.a, es lo que hacemos para evitar por 

con.plato, o en ;,:iartc, los quehaccrc;; que la circunstuncia prir.i.a-

riamente nos im¡..onc, La t~cn~ca aparece como un esfuerzo r:.enor 

con que evit111uos un esfuerzo mucho mayor, y por lo ta:lto, una C!;I 

sa perfectamente clara y razonable. Ortega y ~assct so ~rc9unca 

si con el hacer t6cnic:o el hombre qul!da exento de los quehaceres 

impuestos por la naturaleza, que es lo que va a hzaccr, guc ::iucl1.1!. 

ceros van a ocupar ~u vida. Porque no hacer nada os vnciar la -

vida, es no vivir, es incompatible con el hombre 124). 

~1 afan de ahorrar esfuerzo en lo que inspira a la tOcnica y 

no se llega a la esencia misma de la t~cniCa nos cii~e Ortega y 



Gassct, si no se responde.a la pr~9unta en o.JUé so emplea el es -

fuerzo vacante. t;o cabe dut'l.a que aqu! 1 orte']a y Gasset r.ianifie!!. 

ta que la técnica debe poseer un' sentido adem~s de ~uc transmite 

una VisiGn del trabajo que después analizaremos y la comparare -

mes con la visión aristot~lica. 

La respuesta apenas si la deja vor nuestro autor y va en el 

sentido cle que ol hombro al reducir al ;ninur.1um la vida que sig -

nifica todo lo que hay que hacer para sostenerse en la naturale

za, el homiJrc inventa una vida, cot.lo se inventa una novela de 

teatro, es lo que ul homi.Jre llama vida humana, Oicncstar. (25). 

LO 



CAP.ITULO V.I.II 

SENT.IDO DE LA TECN.ICJ\ mi JOSE ORTEGA Y GASSET. 



SENTIDO DE LA TECNICA C:~ JOSE ORTEGA Y GASEET. 

Idea del Hombre en Jos6 Ortega y Gassct. 

La siguiente ex~osiciOn contiene la idea del hombre desde 

la visi6n de Ortega y Gasset y por cnóa el sentido que tiene la 

tdcnica en la vida del hombre. Al final, compararemos el scnt! 

do de la t6cnica que tiene para la vida del hombro en los dos 

autores. Por ahora prosigamus en nuestra labor ~e an~lisis, 

Para cst.Jblcccr ol sentido que tiene la t6cnica en la vit!n ·• 

del hombre, Ortega y Gassct se pregunta: ¿ como os que en el un.!. 

verso existe esa cosa tan cxtr.:iña, esa hecho absoluto r1uc es la 

ttk;nica, el hacer tOcnica el honiorc ? (1). Y comicnz.:i. raspan ·• 

diéndose de esta manera: un ente, el hor.ibrc, se va obligado si 

quiere existir, a estar en otro ente, el mundo 6 l.:i. natur.:ilez.:1. 

Ahora bien, ese estar el uno en el otro - el hombre en el mundo

pod1a adoptar uno do estos tres caricon; 

l. (uc la naturaleza ofreci~se al hor,1.bru par<'! su estanci.J en 

ella puras facilidades. Esto qucrr1a decir que el ser del hom -

bre y ~el mundo coincid!an plenamente, o, lo que es igual qu~ el 

hombre era un ser natural. Asi ."!contecc con la piodr.:i, con la -

planta, probablemente el animal. Si asi fuosu, el hambre caree!! 

r1ü de necesidades, no sor1a rncnosteroao (2). 
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2. QUo al mundo no ofreciese al hombre sino puras dificulta

dos o, lo que es igual, quo el ser del hombre y del mundo fuesen 

totalmente antagónicos. El hombro no podr1n alojarse en ol mun

do. Eso que llamamos vida humana no cxistir1a, y por lo tanto -

tampoco la t~cnica (3) , 

3. Que el horrhrc, al tener que estar en el mundo, se encuen

tra con una intrincada red, tanto de facilidades como de dificu! 

tacas. La tierra os algo que le sostiene con su solidez y lo 

permite tondcrso para descansar o correr cuando tiene qua huir. 

Este fenómeno, que nuestro cxiatir consisto en estar roduados 

tanto de facilidades como de dificultades, ~o su especial car~c

tcr ontolOqico a la realidad que llamamos vida hurnanil, al ser 

del hombre (4). 

Si bien el hanbrc encuentra facilidades en que apoyarse, de 

modo que le rosulta posible el exiutir, la existoncia del hombro, 

su estar on el mundo, no es un pasivo estar, sino que tiene, a -

la fuerza y conutantcmentc que luchar contra laG di(icultaGcs 

•JUe se oponen a que su ser se aloj<J en Gl. A la piedra le es 

dada hecha su existencia, no tiene ~~e luchar para ser lo que es: 

?icdra en el paisaje. Para el hoi.lbre existir eG tener que cor..bE_ 

tir inccsante1.~ente con las dificultades que el contoi:no le ofre

ce¡ ca tener que hacerse en cada r.'Omcnto su propia existencia. _ 

"/,l hombre le es dada la abstrncta posibilidad de existir, pero 

no lo es dada la realidad. ~sta tiene que conq~istarla el, min~ 



to tras ;.linuto; el hombre no solo cconÓmicamcnte, sino motaf!si·· 

~amente, tiene que 9anarse la vida" (5). 
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"El proyec.:to vital del Hombre• 

ortcqa y Gassct para dar raz6n de esta lucha por la conquis

ta del sor por parte d~l ho1.:brc, distingue entre lo natural y lo 

extranatural: pretcnbiOn do Dar, proyecto ele vióa. De esto modo 

Ort~ga y Gaseot va dulineando su conccpciOn antro~olO~ica o su -

idda Uel lioml>rc, "vida es el ar<Sn de realizar un deto1•rninauo .=ir~ 

yecto o progrilrna C.o oxist~ncia (6). El homi>re un: ''al·~o r~uo no 

tianc rcal¡dat!, ni corpor.ll, ni espiritual. os un ¡Jro~r.:i:i . .l co,no 

tal: lo qu~ aGn ¡:o cu, sine.. :¡u.:l aspira a ser" (7). En este sen

tiüo, Ortuga y Gasset áistinguo mu!' Uicn el plano lógico, ~cntal 

ücl plano rcal1 .:iun<:iUC el proc;rama o proyecto de ser un ;¡ic.n ti· 

nancioro tier,\':: que ser pu;1s<J.do en una ióoa, "s.:ir" ose proyecto -

no es ser osa '•idea". 

De este moño, el l:o~.wr~ se ;.roscnt.::. CQmo un cnt:e: c;i.¡yo 3er 

consisto no en lo ·-11..1\! y;:i. es, tiino en lo que aan no es, un ser 

\jUC consi1;;tc en aan no ser. 1::1 ;:u;tro es lo c,uc ya es, ni ¡,1.S:o; ni 

1;,cnos, la cosa en este sentido tiene su ser d;.,<.io y logrado. &n 

cambio el ho1,J.Jrc no es una ecua, Dino una ¡•rct:cnaión, la pretcn-

si6n de ser esto 6 lo otro. Cada ~poca, cada pueblo, c;:i.da ind! 

viduo modula de diverso modo la pretensión ~cncr~l humana (8) • 

!lay que rosaltar a~ut, l;:i. indetcrtainac.i.6n respecto del ftn del 

her.U.re, Ortc9n y .:asset no establece un fin final oltjetivo para 

la vido del hombre, cado horatirc determina. cu fin o su ideal de -

vida humano. 
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El hombre se encuentra de pronto sumorgido on un contorno, 

en un mundo que es el do aqut y ahora. "Existir es pnra noso

tros hallarnos de pronto teniendo que realizar la pretcneiOn -

que somos en una determinada circunstancia" (9). El cuerpo y 

el alma en este sentido, son cosas, el hombro no es su cuerpo, 

aunque se encuentro en el y en el tenga que vivir, sea sano, -

sea enfermo y tampoco su alma, tambi6n aunque se encuentr~ en 

olla y se sirva de ella para vivir. Cada hombre es una lucha 

por llegar a ser lo ~uc tiene que ser (10). 

Zl hombrc-program6tico se encuentra con la naturate~a cir

cunstancia o ¡.tundo que no es sino el sistcmn de facilido.dcs y 

dificultades del cual ya se haillO. 'l do acuerdo a la pi:-et.cn

siOn gue se tenga, las facilidades o dificultades oor<\n mayo

res o menores, Asi se explica que el mundo oca para c<Hla Opf:]: 

ca, y a(ín para cada hombre, algo distinto. No co el miumo el 

mundo para un comcr~iante que para un poeta: donde 6stc tro -

pieza nquel goza; lo-.quc a 6stc repugna, a aqul!l regocija. 

Sin embargo, nos dice Ort~ga y Gassct, el mundo de ambos ten

dr:1 muchos elc1:ientos comunes: los 4uo rc1>ponllan a. la pretCln .

siOn gcnti:rica lJUC es el hombre en cuanto oopecic (11), oc es

te 1.1odo, los homi>res se presentan cnorr::cmcntc desiguale!>, re!. 

pecto al programa o la pretensión de cada uno de elloa. 

Tomando en cuenta que para el hombro existir no os ya, ~ 

existir como el hui.1bre que es, sino rr.eramcnte posibilidad de 
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ello y csfuer20 para lograrlo, la vida humana, la existencia -

del hombro, aparece consistiendo formalmente, esencialmente en 

un problema. Para los dem<Ss seres del universo, el existir no 

es un problema, -porque existencia quiere decir efectividad, -

realizaciOn de una esencia; por ejemplo que el ser tora se ve

rifique, acontezca (12). As1 el hombro, al existir tiene que 

hacerse su Cltistencia, tiene que rosolvor el problema práctico 

Oc realizar el programa en que por lo pronto consiste. De ah! 

qua la vida del hombre sea pura tarea e inexorable quehacer. -

La vida de cada uno de nosotros es algo ')UC no nos es dado he·· 

cho, regalndo, sino algo hay que hacer. "En ol caso de los d!! 

ml!.s soroo so supone -tUC alguien o algo quo ya es, actua; pero 

aqui se trata de que precisat11Cntc para Sl!r hay que actuar, que 

no se en sino esa actuaci6nM (13) . 

El hombre para Ortega y Gassot se presenta en la situación 

del tOcnico. Para el hor:ibrc vivir es, desde luego y antes qua 

otrn cosa, esforzarse en que haya la que a6n no hay, a saber, 

61, 01 mismo, aprovechando para ello lo que hay1 en suma, es 

producciOn (14). La vida no es fundamcntaltr.cnt(;l como tanto si

glos han cre1do: conte1,1placiOn, tcor1n, pensnrcienta. La vir.la 

es producción, fabricaciOn, y solo parque cotas lo exigen, por 

lo tanto y des~u6s, y no antes, es pensamiento, teor1a y cien

cia. i:l mundo, la circunstancia se presenta desde luego co1.10 

primera materia "i con:o posible máquina. Para existir, para e!!_ 

tnr en el mundo, el hombre se resuelve a buscar en el la maqu! 
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na oculta quu encierra, para servir al hombre. La historia 

del pensamiento del hombro so reduce para Ortega y Gassot a la 

serie de observaciones que el hor.~ro ha hecho para sacar a la 

lu:;;, para descubrir esa posibiliC:ad do m4quina que el mundo -

llova latente en su materia. La tlicnica, en este sentido, en

laza con Galileo, Descartes, 11uygens1 en suma, con loa crendo

res do la interpretnci6n mecanicista del universo (lS). 

Ortega y Gasset llega a trav~s de cstabl~cer la nnturalcza 

de la tlicnica y en base a la ideo de hombre que el tiene al 

verdadero sentido de la tlicnica ¡:.ara la vida Col hombre: " ol 

sentido 1 la causa de la tlicnica astan fuera de ella, a sabor: 

en el empleo 4uo da el hombre a sus energías vacantes, libera

das por aqu6lla. La misi6n inicial de la t~cnica es esa: dar 

franquía al hombre para poder vacar a ser si mismo (16) , 

Las t6cnicas quu a lo largo de la historia el hot:Wre ha i~ 

ventado tienen ou raz6n de ser en ln pretcnsiOn extranatural -

que el hombre tiene en cada (!poca. To~.:1s las nctividadcs hu -

man<is ;:uc especialmente han recibido o :ncrccen el nomiJre de 

tGcnic.:.s no son m4s que especificaciones, concrccioncG de ooc

car~ctor general de autofabricaci6n propia a nuestro vivir. en 

este sentido nos dice Ortega y Gasset, la t~cnica no ca en ri

gor lo primero, La t6cnica va a ejecutar la tarea, que es la 

vida, va a lograr, claro cst~. en una u otra limitada medida, 

hacer que el progrr:.1"'! hurr.ano 6C realice. Pero olla por si º" 



define el progran~f quiero decir que a la ti?cni~a le es prefi

jada la finalidad que ella debe conseguir. E.1 pro<Jrama. vital -

es pretécnico. El t~cnico 6 la capacidad t6cnica del hombre -

tieno a su cargo invent.ar proceclimicntos m<is s!Jn;¡lcs y seguros 

para lograr satisfacer lüb ncccsid~d~s del hoai:lr~ (17). Puro 

las necesidades dul ho~.brc son tarnbi6n una invenciOn, son lo 

~uc en cada ~poca, pue~lo o pursona el ho~Lrc prctcnUe ser, -

h.:iy pues, una invcnci6n prot.Gcr:ica, la invcnci6r. por excelen

cia, que ci:; el deseo origin.'.ll. En este sentido. los desean r~ 

fcrcntcs a cosas se mueven siempre dentro del perfil del hou -

breque desca~os ser. ü~tega y Gassct nos pon~ no& pone como 

ejemplo ln especifica angustia que experimenta el nuevo rico. 

Tiene en la mano la posibilidad de obtener el loqro de sus de

seos, pero so encuentra con q .. o no sn.Uo te:icr deseos y asi, en. 

carga a 102 demfis que deseen por C!l. Esto acontece en la Órb.!_ 

ta del desear qua so refiere a lo que hay ahl. 0 a Ja:;¡ cosau que 

ya tenemos en nuestro horizonte antes de dcscarlan. Imagfnese 

hasta que punto sorfi dificil el deseo propiamente creador, el

qu~ postula lo inexistente, el que anticipa lo que aGn os ir -

real. Los deseos referentes a co.i:.as so r.iuovcn siempre dentro -

del perfil que deseamos ser. Este es, por lo tanto. el deseo 

raóical, fuente do todos los demás. Y cuando al<JUicn es inca

paz de desearse a si mismo, es porque no tielM'.? claro.un si mis 

mo que realizar, no tiene aino scudodoscos, espectros de apet.!. 

titos sin sinceridad ni vigor (18). 

Ortega y Gassot señala que si no hay un progrruaa. vital pcE_ 
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sonal, si no hay un si mismo que realizar, desaparece todo sen 

tido de la t~cnica, "la finca, es decir, el repertorio con que 

hoy cuenta el hombre para vivir, no s6lo es incomparablemente 

superior al que nunca ha gozado (las fuerzas creadas en la 

t6cnica equivalen a 2,500 millones de esclavos, es decir dos -

servidores para cada civilizado) , sino que tenemos la clara 

co~ciencia de que son superabundantes y, sin embargo, la desa

z6n es enorme, !'es que el hombre actual no sabe qu6 ser, le -

falta imaginaci6n para inventar el argumento de su propia vida 

( 19) • 

El t6cnico es incapaz, scgfin Ortega y Gasset de establecer 

ol programa vital, ~o que si es claro, nos dice, es que la 

t6cnica es casi sic; .. pL·c anO:tima, o por lo menoB loo creadores 

de ella no gozan de la fama nominativa que ha acompañado al -

poeta, al fil6sofo, al polttico, al fundador de valores, "Uno 

de los inventos mas formidables de los filtimos sesenta años ha 

sido ol motor de cxplosiOn, ¿ ~uantos que no sean por oficio 

tlicnicos, recuerdan en este morncr,to la lista de nombres eqre -

gios que llevaron sus inventores? (20). En este sentido, ~ 

afirma nuestro autor, es muy improbable que se construya una 

"tecnocracia". El tlicnico no puede mnndar, dirigir en filtima 

instancia, su papel es magnifico, venerable, pero irrcrncdiabl~ 

mente de segundo plano. 



Algunos programas vitales. 

A lo lar90 da ds~e capitulo, Ortega y Gaseo~ nos ha suger_! 

do los supue&~os qUO ti~nen que dar&e en el universo para qua 

en el aparezca eso que llamaro10s t~cnica. La t~cnica im~lica -

4uc hay un ente, es decir, el honlbre cuyo sur consiste, en lo 

que atln no es, en un ri;cro pro,.,•ecto, pretensi6n o proqra;.1¡¡ de -

ser, el hol<.bre tiene .:¡ua afonarse en la realización ci.e si mis

mo. Ho puede loC)rarlo sino con elementos reales, como el ar -

tista no puedo realizar la estatua imaginada si no tiene una -

materia s6lida en que plasmarla. ~sto le ofrece La ~o~ibili -

dad d~ existir y a la par, g=and..:u c~l~ icultad..:!.;. :1.i.ra ello .. ~ .. a 

vióa aparece corno un pro!>lar.m casi ingenieril; a!Jrovcc:hn.r Las. 

facilidaócs ~uc el mundw o[rcr.c para vencer las dificultades 

~1uc ec oponen a la realización dt:l programa iicl hombre (~1). 

Ortega y Gassot, nos t>rctienta ahora al;Junos o~ los ~rogr~ 

mae vitnlcs en que el hombre hiet6rico ha concretado su ser1 -

el bodhisatva hindti, el hombre agonal de la Grecia nristocr:1t! 

ca del siglo VI, el buen republicano de nor.\il y el estoico de -

la Opaca del Imperio, el asceta n~dieval, el hidalgo óel XVI, 

el hommc de bonnc compagnie de Francia en el XVII, la shone -

Secle de fines del XVII en Alcm.•nia o el Oichtcr un Ocnker de 

comienzos del Xl~, el gcntlcni.an de 1950 un Inglaterra etc., 

Ahora aien, el pueulo en que predomina la idea de que el -
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v"róadero ser del ho~ru so concreta en vivir el ascetismo no 

:,lUC~o.l crear una tOcnica i.aual a a.jucl otro r;uc a!>pira a svr -

gentj cona.n. El bodhisatva creo que existir en este mundo de ~ 

pariencias es precisamente no existir do verdad. La verdadera 

existencia para el bodhisntva hindG consiste en no ser indivi

duo, trozo particular del universo, sino fundirse en el Todo y 

desaparecer en cil. Reducir6 su alimento al m1nimo. Procurar6 

la inmovilidad máxima, para recogerse en la m"ditaci,jn, llnico 

vchiculo que permite al hombre lle;ar al Oxtasis, es decir, a 

ponerse en vida fuera óe este mundo. !lo es veros1illil _que 6ste 

invente el autom6vil. En Cümbio &uscitnrá todas aquellas aqu~ 

llns tOcnicas que produzcan reformas en el cuerpo y en la psi

que del hombro. Esto nos manifiesta que el hombre, en una do 

sus dimensloncs tiene un ser cxtranatural y quu antes no con -

seguiamos traer a intuiciOn (21), 

El prc.yccto vital del ho!nbre es •·10 quo" suscita la tl5cni

ca, l~ cual, a su vez reforma la naturhleza. Si son el clima 

y la tierra de la India quienes explican el budiumo de la In

dia, no se comprende por qu(! hoy la región budista por cxccle!l 

cia es ol Tibct. Porque su clima y su tierra ~on la antítesis 

de la regiOn del Gangcs o de Ccyla'.n. Siondo el burlist.10 una re·· 

li9i6n .:iscncialmentc de i:icditaciC.n, se tuvieron 4ue construir 

conventos do cal y canto para poder meditar en la crudfsimn i!!_ 

temperie tibetana. Y a&i ocurrió que en las contiendas tradi -

cionales de a..:¡ucl ··.~s las hordas budii,tas se acogian en sus 



conventos, ·..JUU ª"quiricron asi un papel 9uorrcro, proporciona!!, 

<!o a sus poseedores superioridad sobre los no budist~.s. El 

conve~to, haci~ndo de castillo, crcO el Estado Tibetano. Oc 

aht que podamos concluir que no es el clima y la tierra quie

nes engendran el budismo, sino al rcvl!s, el budismo como necc~ 

sidad humana. -esto es innecesaria- quien modifica el clima y -

la tierra mediante la técnica do la construcci6n. Estu es ta~ 

blén un .uucn ejemplo de l~ solid~ridad que existe entre las 

tl!cnicas; da la facilidad con que un artefacto ideado p.:tr'a se!: 

vir una determinada findlidad se desplaza hacia ctr.i.s utiliza

ciones. 

Respecto a l.:i. comparaci6n de la situación del hor.ibrc cuan

do es, como proyecto, bodhinacva, con la del honWro cuando se 

~repone ser .;:rcntleman, la oposiciOn es radical. Voan'O:J alryu

nas de la3 caracteri~ticas del qcntlcm.:in: ni bien el ~cntlc -

man no e~ el aristócrata, no cabe duda que Cucron los arist6-

cratas ingleses los 4...;e principalMcntc i::learu;1 t..:su ut0do de 

!.Cr homC.re. l:ientras las cl.:uu~s nobles eran ccrrad;1s como 

clases, y atlem~s cerradas en cuanto al tipo de ocupaciones a 

que se di~naban dedicarse -guerra, diplomacia, politica, clc -

porte y alta direcci6n de la economta aryricola- el aristócra

ta inglOa, dc:sde el siglo \IX !>~ ere<? u:i. pro::.otipo Ce <~xistcrr 

cia -~l 'JCOtlcman- que vale para todo el n.undo. El c;:cntlcmun 

no co el heredero, al contrario ti~nc c¡ue luC!har ~n la vi¿a, 

que ejercitar todas las profesiones y of.icioo -soi.Jrc todo los 
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pr4cticos, y prccisainanto en esa lucha tiene que sor gontle1ttan. 

~l polo o~uesto al 9entleman ~s el-qentilhomme .do Verealloe 6 

el úunker alemán. 

93. 



Programa vital del gentleman y la rclaciOn que tiene 6sto 

programa con la tOcnica. 

En asto parte, Ortega y Gassct nos expone detalladamente 

o.?l progra1na cxtranatural ·.¡uo lo corresponde al 9entlc1.ta11 y la 

relación ~ue tiene Oste prograu.a con la t~cnica. 

5cr c¡entlcinan ai·:1nifica todo aquel comportamiento que el 

hombre suelo adoptar durante los brevn5 mo:nc.JtOs en que las 

penosidades y apre1o1ios du la vida Cejan de abrumarle y so de -

dica para distraerse, a un juego, aplicado al resto do la vi 

da, os decir a lo St'!rio a lo penoso de la vida. A-1ut so ve, 

nos dice nuestro autor, en forma hiriente pero paradójica, en 

qu6 sentido et programa vital os uxtrnnalurnl. Porc;,uc 101;; 

juegos y loo modos de comportamiento que en ellos rigen son PE 

ra invención frente al tipo do vida que la naturale~a da por -

si. Ahora bien, cuando el homOrc so dedica a jugar suele ser 

?arque so siento seguro en lo que respecta a las urgencias ele 

mentales del vivir. 

El juego es un lujo vital y supone previo dominio sobre 

las zonas inferiores de la existencia, que 6stas no aprietan -

que el 6nimo sintiéndose sobrado do medios se muova en tan am

plio mar;;on t:..: serenidad, de caltra, sin el azora;,1iento y feo -

atropellarse a que lleva una vida escasa, en que todo es terr.!_ 

ble problema. Un ~nimo asi se complace en su propia clastici-



dad y so da_c1·1ujo de jugar limpio, do ser justo, de defender 

sus derechos, poro raspctando los dei. _pr-6ji.nio', .do no mentir 

(23). 

''De aqu1 las maneras del gentlcnm.n; su csp1ritu de justicia, 

su veracidad, ol pleno dominio de s1 fundado en el previo Jom~ 

nic do lo que le rodea, la clara·concicncia do lo que es sud~ 

rocho personal frente a los d~m~s y del de los domas {rente a 

61, os decir do sus deberos. Para el no tiene sentida la tra_I!! 

pn. LO que so hace hay qua hacerlo bien y no ?reocupa.rs.J de -

m~s. Zl producto industrial ingl~s ue caracteriza por estas -

cualidades: es toe.o en ~l, ,Juono, s6lido, acnbado, la r.1atcria-

prima y la mano de obra 124). Como se ve, el gentleman on ªíl2 

sici6n al bodhisatva, qui~rc vivir con intensidad en este rnun-

do y ser lo mti.s individuo que ¡>Ued."l, centrarse en si mismo :! -

nutrir~e de una independencia frente a todo 125). ~n el ciu -

lo, nos dice Ortcc;o~, y Gi!ssct no tiene suntido ser tJcntlcinan 

porque ah1, la cxistencL:t 111isma serta efectivamcntu la dalicia 

de un juego, y el gontle11an •1 lo que an~>ira ,, ser es a acr un 

buen juc_;ador en la asper<!Za mundanal, en lo rntis rudo <le la ru-

da renliJ.-id. De nh1 4uc el clc.1,er,to ¡n·inci1-;i.l y, :>or asi de -

cirlo la atmC:isf .... ra del rJcnt.:le:nan rcsi<lc en una ncnsaci6n bá1>i.-

ca de holgura vital, de dominio su?crabundantc sobre lJ cir 

cunstancia, Si 6sta ahoga, no en posible educarse hacia ln 

gcnt.lemancric. 

cia un juego y u1~ 

Lnte ho .. 1bre que ,,spira a hacc.r Uc lu existe!! 

.·orto e~ lo contr.:u·io C::c un iluso¡ vrccis~ 



mente porque quiero oso sabe que la vida es cosa dura, seria y 

dificil. Por ello se ocupa.rS a fondo en asegurarse ese domi. 

nio sobre la circunstancia -dominio sobre. la matc1:ia- y sobre 

los hombrea (26). El t6cnico ce quien encarna a 6stc programa, 

ya que, a trav~s do su saber dirigido a un fin pr5ctico da lu

gar a alg6n objeto valioso para su existencia. El gentleman 

no os intelectual, busca el dccorum en toda su vida: alma li~ 

pia y cuerpo limpio. El asco, el cambio de camisa, el baño -

ser6n cosas que tome el gentleman con gran formalidad. 

Obviamente, ser gentleinan supane riqueza; el ideal del 

gentleman llev6 a crear una enorme riqueza y a la vez la supu

so. No se logra de hecho el tipo de gentleman hasta mediados -

del siglo 6ttimo, cuando el inql6a gozaba de una riqueza Cor -

midablo. Ortega y Gaosct se da cuenta que el programa del 

gentleman implica una serie de virtudes; "hay que ir pensando 

en un tipo cjcm¡llar de vida que conserve lo mejor del qcntle -

man y sea a la vez, compatible con la pobreza que inexorable 

mento amcnena:ta a nuestro planeta" 1271. 1.,, diferencia mt'ls 

grande del gentleman del "hidalgo" es que 6sto Oltimo no tra -

~nja, reduce al extremo sus necesidades materia.lea y, en con -

secuencia no crea t~cnicas. Vive alojado en la miseria, como 

esas plantas del desierto que solo saben vegetar sin humedad, 

pero supo dar a esas terribles condiciones una solución digna. 

(28) 



Condición de la Capacidad T6cnica dol Hombro. 

Uo cabe duda que nuestro autor ha subrayado aspecto que? el 

hecho de la t6cnica contiene y que suelen pasar desapercibidos 

no obstante constituir lo 111:\s esencidl de la t~cnica. En cam

bio, nos dice nuestro autor, a todo el inundo se le ocurre ad -

vertir que si al hombre no tuviese inteligencia capaz do dese~ 

brir nuevas relaciones entre las cosas que le rodean, no inven 

tarta instrumentos ni m~todos vcntajonos para sntisía~or sus -

necesidades. Es tan obvio que se pasa y lleva un error: a 

creer que cuando un ente posee una cierta clase de activi(.ad -

basta el hecho de que_ la posee, para explicar que la ejercite. 

Muy por el contrario, ortega y Gassct afir1:.a que no basta po -

6cr hacer algo para que lo llcvcinos a cabo, ni basca que el 

hon,bre posca inteligencia t6cnica para que la t6cnica l.lxista. 

L~ inteligcnci¿ es una capacidad, pero la t6cnica es el ejer

cicio efectivo de esa capacidad, que muy biun pod1a quedar en 

vacaciGn. " Y la cuestiGn importante no es apuntar si tiene -

tal 6 cual aptitud para la tf!cnica, sino por que se da el he -

cho de ~sta, y ello s6lo se hace inteligible cuando se dcscu -

bre que el ho1,lbre <.JUier@. 6 no, tiene que ser ti::!cnico, sean me

jores 6 peores &us dotes i;iara ello." (29), 

Ortega y Gasset no se conforma con la explicación que &e 

da respecto a la tf!cnica y la inteligencia del hombre. La expri 
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caci6n de la naturaleza tOcnica del hombro y la diferencia con 

la capacidad del animal para producir instrumentos olcmentalos, 

debe incluir los siguientes elementos: la insuficiencia, lo 

que en afecto hace imposible al animal llegar con eficaz plen! 

tud a la pososi6n del instrurnanto, no est6, pues, en la intol.!. 

gencia -scnsu·estricto- sino en otro lado de su condici6n (30) 

Ortega y Gaesot citando a Kolcr señala que lo esencialmente 

defectuoso en ol chimpancO es su incapacidad de conservar lo -

que poco antes lo ha pasado y, consecuentemente la cscas1sima

matcria que ofrece a su inteligencia para la combinación crea

dora. 

La diferencia decisiva entre el animal y el hombre no cstA 

tanto en la que se encuentra comparando sus mecanismos psGui -

cos, sino en los resultados que esta diferencia primaria trae 

consigo y que dan a la existencia animal una estructura comp12 

tamcntc distinta de la humana. Si el animal tiene poca ima-

ginaci6n, ser~ incapaz de formarse un proyecto de vida distin

to do la mora reitoraci6n de lo que ha hecho hasta el momcnton 

(31). Do esto modo, la condici6n para que pueda darse la t6c-

nica, es la existencia de un proyecto vital. n s6lo en una e~ 

tidad donde la inteligencia funciona al servicio de una imagi

naci6n, no técnica, sino creadora de proyectos vitales, puede 

constituirse la capacidad t6cnica (32) • 

La t6cnicn actual os para Ortega y Gasset una do tantas en 
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el panorama vast1simo y multiforme de las humanas t6cnicas, -

de ésto modo a cada proyecto y modulo de humanidad corrospon -

do la suya. Sin embargo, la t6cnica ha llegado hoy a una col~ 

cacidn en ol sistema de los factores integrantes de la vida h~ 

mana que nunca hab1a tenido. As1 como se calificado a las di~ 

tintas eras de la humanidad: edad auroral de la piedra 6 001!

tica, la edad de la piedra vieja e impoluta, palool1tlca, la -

edad del bronco, nuestro autor lo llamar1a a nuestra era, la 

edad do la t6cnica. Esto no ha podido ac~ntocor sino porque -

la relación e.tr~ el hombro y la t6cnica so ha elevado a una -

potencia singular!sima que conviene precisar, y c~a olovacidn, 

sólo ha podido producirse porque la función t~cnica misma se 

haya modificado en algdn sentido muy sustancial. 



Distinci6n de 1os Estadios do 1a T6cnica. 

Ortega y Gasset no funda la distinci6n de 1os estadios de 

la técnica en la apnrici6n de tal 6 cua1 invento que se con -

aidera muy característico. Para l!l, no hay ningOn invento 

qua sea en 6ltima instancia, importante, medido con las dime~ 

sienes gigantes de la evoluci6n integral. La p6lvora y la i~ 

prenta, dos de los descubrimientos que parecen mtis importan -

tes, exist!an en China siglos antes de que sirviesen para na

da apreciable. 5610 en el siglo XV y en Europa, probablemen

te en Lombard!n, se hace 1n p6lvorn una potencia hiet6rica, y 

on A1emanin, por el mismo tiC!ltlpo, la imprenta. Dichas téoni

cas sólo inCegradno en el cuerpo general de la t~cnica medie

val e inspiradas por el programa vital del tiempo trns~aban -

el umi::lral oc la eficiencia histórica. 

El principio que propone Ortc<;a y Gassot, para pcriodi -

zar la evolución de la t~cnica es atender la relación misma -

entre el hombre y su técnica, es decir, " a la idea que el 

hombro ha ido teniendo de su técnica, no do 

terminada, sino de la funci6n general (33). 

stq o ln otra d~ 

Este princi 

pio puede aclarar las cuestiones que enunció nuestro autor: el 

cambio sustantivo que cngendr6 nuestra t~cnica actual y por 

qu6 ocu~a Gota en la Vida humana un papel sin par representado 

en ning6n otro ticr.1po. 
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Los tres enormes estados en la evoluci6n de ln t6cnica pr~ 

puestos por Ortega y Gassct son los siguientes: a) La técnica 

del azar. b} La t6cnica del arteaai\o. c.:) La técnica dol t6cni-

co. Vcamoa qu6 nos dice respecto da la primera. El hombre 

primitiva ignora su propia t6cnica como tal t6cnlca: na ao da 

cuenta de que entre sus capacidatlcu hay una espccial1sima qua 

le permite reformar la naturaleza e.: el sentido de sua deseos" 

(Jo;). Esta afirmaci6n la demuestra en base a los sic;;uiontes -

argumentos: el repertorio de actos t6cnicos que usufructua el 4 

primitivo es sunamente escasa y no llega a formar un cuerpo &,!;!, 

ficicnternontc voluminoso para que pueda destacar y difcrenciaE 

se del repertorio de netos naturales que es en su vida incam -

parablcmcntc mayor que aqu61. El primitivo, en este sentido, 

es mÍnirnllmente hombre y casi todo 61 puro animal. Cesconocc -

por completo el car:1ctcr esencial de la t6cnica, que conaistc

cn ser ella una capacidad de cambio y progreso, en principio, 

ilimitados (35). 

La sencillez y escasez de esa t6cnica primigenia traen 

consigo que sean ejercitados sus actos por todos los miembros 

de la colcctividacl. •rodou hacen fuego, elaboran arcoli y íle -

che.a etc., 

El pri1<1it.ivo tampoco cobra conciencia de la tlScnica en eu 

momento más caractcrtstico y delator en la invcnci6n. El pri

mitivo no sabe que puede inventar, y porque no lo s~bc, su in-
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v..,ntaL' no us un ,:>1..-.l\"io y de:liberi:u.lo buocar oolucione... En al 

rr.anojo constante e inüoliberat!o óe las cosas circundantes so -

tiroó.uco óo pronto, por }'Uro azar, una situación GUC óa un ro -

sultndo nuevo j. íi.til. Un ejemplo que propone nuestro autor es 

el que ro~anóo por divcrsi6n o plurito un ~alo con otro ~rota 

al fuego. ~ntonces el primitivo tiene una síi.bita visi6n do un 

nuevo nexo entre las cosas. hl µalo que era para ~egar, para -

apoyarse, aparece ~orno algo nuevo, como lo qua produce fuego.

En esto sentido, Ort..,ga y Gassct nfirr.1a: " Este hombre, pues 

no se sabo a si mismo como inventor do sus inventos. La invo~ 

ci6n lo aparece como una dimcnoión más 6c la naturaleza -el P2 

der que lista tiene el~ proporcionarle, ella a él, y no al rcvOs 

de ciertos poderes" (36), La producción de utensilios no le -

parece provenir de 61, como no provienen óc 61 sus manos 1 sus 

piernas. ~o se sient~ como horno faber. 

La tOcnica prir.iit1va se U.a, puos, en el houibrc co1o10 natu

raleza. La oxpresi6n m6s pro~ia de la t6cnica primi~iva es -

para Ortega y Gasset aquella que obet!cco al cl5.lculo <le proba•· 

!::iilidadcs:. es decir, que dado el namoro de coi.tbinaciones co -

pont6ncas que son posibles entre las cosas corrcs?onde a 

ellas una cifra de probabilidad para que se l~ presenten un 

dto en forma t51 que 01 vea en ella preformado un instru~cnto. 

PasemoB a analizar el segundo estadio; la tOcnica del ar

tesano. ~s la tOcnica de la vieja Grecia, es lo t6cnica de -



la Ro1.ut. pre· iuperial y de la Bü11d Jiedia. La p1:ir.tera caractc -

r1st~ca que señala nueatro autor es qua ol repertorio d~ actos 

tllcnicos ha crecióo enornemente. Sin embargo, la diferencia -

ontre la vida ~ue lleva ~l horabre en éste estadio con todas 

sus t6cnicns y el grado de técnica en ln vida ::irimitiva aQn no 

es r;rando. "AGn la pro?orci6a entre lo r.o t6cnico y lo t6c.:ni

co no as tal que lo técnico se i':iaya hecho l."t b<iso <lbsolata de 

su~tontaci6r." (36) .i;r, est:o cstadiu obacrv.::.mos un enorme ere-

cimiento de los actos ttlcnicos, Y ciertos hombres son los que 

so dedican a ello' los artesanos, El hombre de este estadio s~ 

be que " hay ttlcnicos ho1r.bres que poseen un rer:-crtorio pec.:u 

liar do activiñadc:J •:¡uc no son sin mt.s ni m:l.s, las 9cncr.:i.las 

y naturales en todti t1ombrc" (37), La ::a¡...atcrfa co::"to cualquier 

arte no es sino una dostroza que posee.o ciertos hombrea llm1m

dos zapateros 6 el nombre que les corronponcla. r.:,'\nifestando -

un cl..lro c.:mocimicnto c.!c l<:: conccpcl6n l•..! la técnica en Jos 

griegos, Ortega y Gassct señala ademiio que esa destreza pue -

de sor mayor 6 menor y sufrir algunas variaciones, exactamente 

como acontece con las destrezas naturales, ol correr y el na -

dar ¡.iol.· cjeniplo1 mejor aGn como el volar del piijaro y el cor -

ncar del toro. 

Cualquier arte no es natural sino ~lgo exclusivo del hom -

bre, pero que lo posee como un Cote fijo y ciado una vez ?Ura 

siempre. Lo qur. tieno de sólo humano es lo ~ue tiene de e~-

tr<1natural, pero Jo lJ•·•! tiene ae fijo "/ i i~itaC:o le da un ca -
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rSctor de naturaleza -pertenece, pues. la t~cnica a la natura

leza del hoiiibrc- es un tesoro definido y sin aupliacioncs sus

tantivas pósiblos" (301. Cl. sentido propi.o de tcchn6 pnra 

nuestro autor Os precisamente rfse. 

Para Ortega y Gasset, el. modo de adquioici6n de la técni -

cas no favorece la clara concie~cia do 6~ta como funci6n gen~

rica e ilimitada. " En este estadio se da a6n menos que en el 

pri1,1itivo ocasi6n para que el hecho de .inventar haga surgir en 

la mamaria la idea claro., aislada, exenta, de lo que la t~cni

ca es en verdad" (39), Zn el artesano no se conciJc la con 

ciencia de invento. El artesano tiene que aprender en largo -

aprcnclizajc tOcnicas que ya cst6n clabora~as y vienen de una -

insondable tradiciOn, estS vuelto al pasado y no abierto n po

sibles nov~dndes. Se producen modificaciones, mejoras, en vi~ 

tud de un desplazamiento continuo y por lo 1,1ismo imperceptible; 

n10dificacionas, mejoras, qua se presentan con el cnr~cter no -

da innovacioncB &Ustantivas, si.no rntis bien como variaciones de 

estilo en las destrezas. Estos estilos de tal o cual maestro 

se transmiten en forma da escuelas: por tanto, con el carácter 

forrn.:i.l de tradiciOn (40). 

La idea de t~cnica en este estadio, no se desprende y nie

la de la idea del hombre:que la ejercita, y es que todav1a el 

invento sOlo ha lle~ado a producir instrumentos y no mtl.quinas. 

La primera m:iquina propiamente tal, y con ello comienza el 



ture:er estadio, ea 81 telar.de R0bert creado en' 1825. Es ln·

~rimera n!.quinn, porque es el .Pr~_r ·instrumento que actQa por 

si mismo. La tticnica de'jii,· cie ser lo qÚe' hasta entonces habta 

sido, manipulaci6n, maniobra.,· y· se .. ~~~Viorte· on sensu estricto 

en fabricación. En iB' ái:-tesftrltai· el;·'.utensil¡o o trebQjo oa 

s6lo suplemento del'_ ti·Omb.t:~ "-(4{) ~·. 

En. er terciar. estadio, el hombro adquicru la conciencia s.I.! 

ficic}nte.mentc c-lará de quo posee una cierta capacidad por com

pleto distinta da las ~19idas, inmutables, que integran su po_t 

ci6n natural 6 animal. ~ ESta nueva conciencia de la técnica-

como tal coloca el hombre, por primera vez en una situaci~n 

radicalmente distinta de la que nunc<:i cxperi:ncnt6: en cierto -

modo antitOtica. Y es que el hombre cst~ hoy, en el [ando az2 

rado procis~mcnte por la conciencia de su propia ilimitaci6n 

{~2)- Aqut podemos subrayar el aspecto que señala Ortega y 

Gassct y que es ~ue el hombre pue~to a vivir de ~-en la tac -

nica y s6lo en ella, se le v~c!c la vida. Ortega y GanDct se 

da cuent~ del riosqo de convertir la t~cnica y lo que olla 

nos ofrece en el sentido de la existencia del hombre. De ah1 

que antcriorrocntc haya sub~ayado el pra<Jrama cxtranatural del 

homUrc 6 el proyecto vital del ho1,,brc debe incluir el sentido-

que tiene la t~cnica para la rcalizaciOn Uc dicho programa. La 

t~cnic.:i do este rl\odo, es platn{orm.::i, fundamento y base paril el 

desarrollo del pro'}raf!l<l vital d..:l hombre. 



Estado actual d~ la T6cnica. 

Las cnractertsticas mSs bnportantee del Ostadio actual de 

la t6cnica que nos propone Ortega y Gassot son las siguientes: 

Fabuloso crecimiento de actos y resultados técnicos que in 

tegran la vida actual. Mientras que en la Edad Media, en la -

Opoca del artesano, la tGcnica y la ecuaciOn de condiciones en 

que la existencia se apoyaba le permit1a beneficiar ya del don 

humano para adaptar el munCo al hombre. pero sin que ello 11~ 

vase a desnaturalizarlc. hoy los supuestos técnicos de la vida 

superan gravemente los naturales, de suerte tal que material -

mente el hombro no puede vivir sin la tOcnica a que ha llegado. 

Una prueba de ello, argumenta nuestro autor. es que: Europa 

desdo el siglo V hasta 1800 - por tanto en trece siglos -, no 

consigue llegar a mjs de 100 millones de habitantcn. De 1800 

a la hora presente, por tanto. en poco m:1s de un siylo, ha al

canzado la cifra Ce unos 500 millones de hombres, sin contar 

los millones que ha centrifugado la emigración. " Cualesquie

ra sean las causas adyacentes de tan prodigioso fenómeno- el -

hecho de que hoy puedan vivir bien tres veces y r..edia rn~s de 

hombros en el rnisrno espacio en que antes rnalvivlan tras voces 

y media menos-. la causa inmediata y el supueoto moneo cludi -

ble os la perfección de la t6cnlca (43). El hombre sogan Or -

tega y Gassct ha interpuesto entre la naturaleza y ~l una zo -

na do pura creación t~cnica tan esposa y profunda que vino a 
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constituir De .tal modo que 01 hombre do 

hoy, no puede elegir entre vivir on la naturaleza o beneficiar 

·esa naturaleza. EYtá ya irremediablemente adscrito a ésta y -

colocado en ellas como el hombre primitivo en su contorno nat_!! 

ral. Uno de los riesgos, que esto trae consigo es ol do croar 

que los oi.Jjotoy y procedir.1iontos croados por las técnicas es .

t5ñ ah1 por si mismos: que el automóvil y la aspirina no son 

cosas que hay que fabricar, sino cosas, corr~ la pi~dra y la 

?lanta, qua son dadas al hor.\brc sin previo esfuerzo de ~ate. 

"El hombro puede llegar a perder la conciencia do la t6cnica y 

de las con.Jicicnos que ~sta se produce, volviendo coino ol pri· 

mitivo 1 a no ver on ~llas sino dones naturales que so tienen -

desde luego y no reclaman esforzado sostenimiento (44) • 

Otra caractcr1stica que señala nuestro autor respecto al -

estado do la tOcnica actual es el descubrimiento del car~ctcr 

genuino do su ?ropia tGcnica a ra1z del tr~nsito del m~ro ins

trumento a la m:1quiila, esto es, al aparato que actGa por &i 

mismo. Uo es ya el utensilio quo nuxilia al hombro sino nl 

rev6s; el homl:rc queda reducido a auxiliar de la m~quina. 

consecuencia de ello y n la vez la tercera caracter1stica es -

que el t6cnico y el obrero unidos en el artesano, 80 separasen, 

y al quedar aislados EC convirtiese el tócnico como tal en la 

~X?resiOn pura, viviente, de la tacnica corno tal. en suma el -

in<;enicro. 
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El t6cnico de hoy so dedica, co:no a 1a actividad rn~s nor -

mal y preestablecida, a la faena de inventar. Zste, sabe que

puedc inVent~r antes de inventar; esto equivale a que antes de 

tener una t~cnica tiene la t6cnica. Para alqunos señala nucs -

tro autor, s6lo eso es la t6cnica. Y sin duda no hay tticnica

sin tecnicismo, poro no es s6lo eso. El t~cnicismo es s6lo el 

rnetodo intelectual que opera en la creación tOcnica. Sin 61 no 

hay tC:cnica, pero con 01 s6lo, ta•apoco la hilY- Gracias a 01 -

se produce una fabulosa cxpan~i6n de la tticnica en los Oltirnos 

siglos y la rn~quina sucede al instrumento. 

1J3. 



Origoa y Caracter1si.:.i.:as del Tccnicisil\o r-:oJcrno. 

For llli:imo Ortogn ::: Gassct nos e:Kpono el origon y las ca -

rncter1sticas d~l t..Jcnicismo moderno. Surge en las mismas fe

chas que la ciencia f1sica y es hijo de la misma matriz hist6-

rica. En el slglo XVI llc'Ja a su f;ladurcz una nueva r.;aoiora de 

funcionar las cabeZJS que se manifie&tan a la par en la t6cai

ca :,· .:?n la más ;iura tc:.r1..t. " La carc.ctcr1ntico do esta nuc -

va manera de funcionar de pensar que no ~ueda decirse donde e~ 

:;iicza, sin en la solul:i6.1 de ;iror.ler..as ¡-:irtu:ticos 6 en la cons

trucci6n du meras ideas. Vinci fu6 en ambos Órdenes el prccuE 

sor. LB hombre de taller, no s6lo ni siquiera principalmente-

de taller de pintura, sino de taller mecánico, Se pasa la -

vida inventando artificios 145). !.O mismo <JUC en la 6paca he

lenística los '.J·randcs ?oliercetas dieron ocasión a los ')r.,nd.:is 

ilVant:es de la mecl'ini1.:a que terminan proC.iqics.·u.1cnte en el pre_:! 

tigi.oso Ar ¡u1rnilles, en las guerras do fines Col siglo XV y co

mi..:nzos del XVI se pre;:ara el cret:imicnto decisivo del nuuvo -

tucnic.smo. 

Hacia 1540 est:in de moda en el mundo las "mec:inicas", lo -

que significaba las m~quinas y el arte de ellas y tal es el 

sentido que tiene todavía en 1600 para Galileo, padre de la 

ciencia mec:inica. "!..a maravilla m:1xima de la mente humana, la 

ciencia f1sica, nace en lil t~cnica" (46) . 
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Galileo joven no est~ en la Universidad, sir.o en los arse

nales de Venecia, ontre grÜas y cabrestantes. El nuevo tecni

cismo, procedo exactamente como va a proceder In nueva cien 

cia. No va sin m.'ts de la imagen del resultado qua se quiere 

obtener a la busca de medios que lo logran. No, so detiene a~ 

to el propÓsito y opera sobre él. Lo analiza. Esto es.lo que 

va a hacer precisamente en su ciencia Gillllco, que fuG a la 

par, como es sa!;ióo un gii:;ant.eoco "i11vcntor". El aristot6lico 

no dcscomponta el fenómeno natural, sino <:JUe a su conjunto le 

buscaba una causa tambi~n conjunta, a la modorra que produce -

la in!usiG11 de am.;i.polas una vlrt:ua dorznitiva. Galileo, cuan-

do ve moverse un cuerpo, hace todo lo contrario: so pregunta -

de ~ué movimientos elementales, y por tanto generales, so com

pone aquel movimiento concreto. Este es el nuevo r.iodo de opc-

rar con el intelecto: "an:"tlisis de la naturaleza" (4 7) • 

De ah1, que convenga al intelectual manejar las cosa~. que 

cst6 corca de ellas: de lau cosas r.i.:tto~ialcs si es ftsico, de 

las cosas humanas si es historiador. Todo& los creadores de -

la nueva ciencia se dieron cuenta de su connuntancialidad con

la t~cnica. Lo mismo Bacon que Galileo, Cill.>crt que. Desear -

tes, Huyc;cns que Hooke o Ne\.1ton. De entonces ac.5 el desarro

llo ha sido fabuloso. lo mismo es de la teor!a que el de la -

t6cnica. En este sentido, Ortcqa '!.' Ganset nos 1..oa alqu:1os da -

tos oobre lo que ~ucde hacer hoy la técnica: "el grado de di.!! 

minuci6n en her.la de trauajo humano por unidi!d de producción -
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Desde 1640, el grado de disminuci6n de horas de trabajo en 

acero ha sido do una cuarta parte, en autom6viles, aGn mayor¡ 

en pru~ucci6~ de lingotes de hierro, una hora de trabajo humano 

consigue hoy d1a lo que seisciendtas horas del mismo trabajo 

hace cien años (48), Esto manifiesta una realidad verdadera e 

incuestionable: la casi ilimitaci6n do posibilidades de la t~c

nica material contemporanea, 

lil. 



CAPITULO IX. 

COHCLUSIONES. 



CONCLUSIONES, 

En esta dltima parte de mi investigaci6n roe propongo expo

ner y comentar los puntos esenciales acerca dal·tcma de1 la Na

turaleza y Sentido de la T~cnica que nos han propuesto Arist6 -

teles y Ortega "l' Gasset, 

El an6lisis que realiza Arist6teles de la T6cnica en cuan

to actividad humana resulta aplicable a nuestros dias y no~ da 

la pauta para llevar a cabo una raflexi6n acerco da lo que nos 

propone acerca de 6ste tema. 

El arte 6 t6cñica an Arist6talas, as una disposici6n ca 

paz ~a proctucir acompañado de raz6n vcrdodar& y como tal una 

cierta perf~cci6n operativa qua permita realizar objetos utilcs 

u objetos bellos. El arl:c 6 t:6cnica supone un deter1i1inado ti

po d~ movimiento, El movimiento del qua na trata es el movi 

miento transitivo. Dicho movimiento se ordena a la perfacci6n

dc algo exterior y supone un proceso, Bxiste otro tipo de mo -

vimiento el movimiento inmanente, el cual par[ecciona al HU-

jeto que ra~liza ln actividatl y rcflcjamcntc al modo en que pe~ 

duce objetos, Si bien el movimiento trnnsitivo se dirige a la

pcrfección de algo exterior, pcrfeccio1u1 al agente que lo rea -

liza, en la medida en que la producci6n de objetos utilcs 6 be

ll~s requiere de un conocimiento 6 "arte", el cual es precisa -

mente una virtud O¡:•!:."at.iva, os decir una cierta perfección que 
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se cncuentra_en el artista. Este es precisamonte uno de los 

puntos importantes a tomar en-cuenta para establecer que el ar-
. . 

te 6 t6cnica -- constituye una Cierta- perfccci6n para quien lo po-

see. 

Los elementos del proceso artistico 6 t~cnico quo nos pro

pone Arist6teles Len tres; el art1fice, como causa directiva y 

eficiente do lo que se va e realizar, la noci6n univcrs~l, os -

decir el ~rincirio que incluye lo qu6 se va ~ realizar y el :no-

do de realizarlo y la obra que es donde reside el bien y la pe~ 

fccci6n del Arte. 

Para Ortega y Gassct, la naturalcz.3 de la •r6cnica, es la -

reforma que el hombre impone a la Naturaleza en vista de la sa

tisfacc i6n de necesidades. La t6cnica de este modo es la adap-

ta~i6n del medio al oujeto. Nucotro autor aclara que el con 

copto de ncccsidadeo abarca lo objetivamente necesario y lo su

pcríluo. En este sentido, la tócnica hace posible el empeño de 

estar bien en el mundo, El hombre, no puede vivir sin t~cnica· 

y esta t~cnica var!a en sumo ~rada y es sobremanera incstaole · 

dopcndie!•do cu~l y cu:inta. sea en cada momento la idea de bicne.! 

tar que el hombre tenga a la saz6n. 

En lo~ actos técnicos, se encucnlra la invcnci6n y luego 

la cjccuci6n ¿e un pl~n que permita sutisfaccr las necesidades 

con el mi'nirno C!:.fuerzo y crear ~osibiliciades complcta.ucntc r.uo-
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nuevas producie.u1o objétos que r.o. hay en la :;aturaleza del i:;orn

bre. c;1 ·arán de ahorrar ~sfuerzo es .lo que inspira la tlllicnica 

dejando un esfuerzo vacante. 

Distingamos ahora las diferencias y· similitudes· de la doc

trina Aristotélica y Ortegiana .ele la Naturaleza de la'T6cnica. 

El análisis aristotélico de la ;~aturaleza do :a 'l6cnica cu 

más univerlla~, ya que ·el :irte 6 téc:ni..::a (tccné), se or~ena ¡.. -

la producci6n qUO pueden tener un caracter Gtil 6 un caractcr -

bello. &~te trdl>ajo s~ rt.J¿,liz6 .:ornando ci\ cuc.nt:.e. la primera 

pers¡::octiva. ion ca:ttbio, Ortega y ~a1;1se?t, si bien reconoce; que -

un la ~~oluccien do lo ~ello art1stico es nccesurio una ~t~cni-

ca, en su oora; " Mc1!itaciOr, Ó..l l& T~cnic ... " .::cosidura i:¡ue la 

t6cr,ica se ordena a la proC:.ucciOn (e objetos utilcs. 

1\rist6teles y Orte(;:'a y Casoet coiilcidt.ln e,: nfirtnil.: que la 

t~cnica hace referencia a una acción que inciC:.e en el 1 .. unGo c:ir.-

tcrior, en donde lo i.mrortante es la croaci6n de fort.:as nueva~ 

que !avorccen al hombre. 

Otro liunto coir.cidcn\:c que encuentro en los dos autores es 

que la t6cni~a supone un conocimiento. Para 1\rint6tclcs, en la 

realización de objetos Jtiles, el intelecto práctico cnt~ ordc

n~do a la ncci6n de Índole ?ráctico. El saber es precisamente -

lo que distingue al nrtista del exl..arto u operario. Saber que 
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lo pone en ~osici6n de tr~nsmitir su bBber. En este sentido, -

Ortega y Gasset afirma que gracias ~ la inteligencia, del hom -

bre, 6ste os capaz de descubrir nuevas rclaciunos entre las co

sas que lo rodean e inventa instrumentos ventajosos para satis

facer sus necesidades. La t6cnica, es precisamente el ejcrci -

cio efectivo de osa capacidad. Dos puntos importantes que Aris 

t6tolos añade y que complementan este tema son: que el artista 

os superior al experto, puesto ·.¡ue conoce el por..;,u(! y las cau -

sas fOr la~ que realiza tala~ acciones condu~cntes al fin quu -

que se propuso }' ol otro es que en la adquiaici6n del arte, la 

teor1a debo ir acompañada de la experiencia, del contacto con -

lo particular, para llUe de ese 11.odo se pueda alcanzar ln oxee -

lcncia, la cua~. con~iste en una obra que satisíaga las neccsid~ 

des del hombro • 

No podemos pasar por alto, el hecho de qua para Arist6te -

les la t6cnica Gea una virtud operativa, es decir una cualidad-

6 pcrfecci6n que le permite realizar o producir bienes utilcs 

6 bollos y en este sentido, la técnica implica un cierto grado 

de in1llilncncia 6 dC pcr(ccci6n del suj~to. Sin cmbnrgo para 

Aristóteles, el hombre propiamente se perfecciona a trav6s c.1u -

la vida contemplatiVb y la pr~ctica de las virtudes. Ortega y 

Gassot reconoce tambi~n a que el hombre es inte1iqcnte vucdc 

realizar actos t6cnicos que le pcrr11itcn acl }tar el medio a su -

volunr.nd. 



Esto nos llova a concluir que; ol proceso arttstico 6 

t~cnico LT.plica el uso do las :dos facultades superioras del 

ho:r.brc: in"toligencia y voluntad, facultades qua distin4Juen al 

ho~.brc de los domas sores del universo, siendo esta la causa 

de que la a~tividad tacnica posea una especial dignidad, la 

Ci~nidaó que le correspondo a un ser inteligente y libre. 

Arist6telos consideraba que la t6cnica no se desprendía y 

aislaba de la idea del hor.tbre que la· ejercitaba. Esto es r.1uy 

on::endible si tomamos en cuenta que en la Gpoca de Arist6toles 

la t6cnica no hab!a alcanzado el grado ~e de&~rrollo qu~ ha a! 

... anzc-.do ~r. nuestros C!ias. Ortega y Gasset distingue en !:oto -

sentido tres etapas en la evolución do la t6cnica. La técnica 

on el horr.brc primitivo se daba de manera natural y casi poJri~ 

mes decir inconscionto. En la ~poca de Arist6tolos, la ~~c-

nica adquiere prcponüerancia an la villa del ho;.-Wra de esa ~po

ca, e"istc la conciencia do que la tticn.ica C6 algo especial !' 

aparte, una capacidac.. ¡:icculiar1::.ima. La ttfcnica del ttfcnico, 

Ot> la ctap~. que vivió Ortega y Gassct, en la cual la m:.quin.:i -

substitu)'e al instruncnto. fodr1amos ust.:iblcccr unn cu.Jrta 

etapa en donde la t6cnic.:i construyo mtlquinas, es decir, donde 

el hombre es substituicio por le ,:itlquina. En este sentido, al

guien podrta afirmar qüe con la µorfccci6n do la túcnica su 

Ci\unar1a un dcser.iplco gr.:idual y p~rmanentc y el hor.1bro a tra -

vtis 6e la Técnica produciría dcscm¡.ilao. Sin embargo es erró -

neo suponer que la fi.:n,:iOn O finaliclad µrimoróial de lan r.!5.qu_! 
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nas sea crear empleos. Su vorda~oro objetivo es incrementar 

la producciOn y elevar el nivel ae vida. Esto so ll~va a cabo· 

de dos formas: abnrataneo los productos al consumidor O aumen • 

tando los salarios (11. 

Ln fabulosa oxpansiOn de la t6cnica nos lleva a cuoetionaE 

nos acerca del sentido de la t6cnica en la vida del hombre. -

Analizcmos la idea que cada autor nos ha propuesto acerca de lo 

qu6 CR el hombre y el papal qua juega la t6cnica en l~ consacu

ciOn del ideal do vida humano que nos proponen. 

rara Aristóteles, el pcrfoccionamianto del hombre astS da

do por la propia naturaleza del hombre. En este sentido, la a.e: 

tividad conforme a la excelencia propia ¿el hombre le posibili

ta realizar su propia naturaleza. La plenitud se logra a tra ·

v6s del desarrollo de sus potencia superior : la inteligencia 

y la practica do las virtudes, como la justicia, l~ fortaleza, 

la templanza, la prudencia etc., las cuales &e viven Centro de 

una comunidad de ciuUadanos que se encuentran reunidos precis~ 

ruante por exigencia de su propia perfl'?cci6n y no solamente para 

vivir bien. l::Gte tipo de vida, hace prccisar..entc al hombre ml'.i.s 

hombre y al mismo tiempo le da ln felicidad. 

Si bien Ortega y Gasset coincirlc en afirmar que el hombre 

es un ser inacabado, una lucha para llegar a lo que tiene qua -

ser, el "proyecto de vida" estti dctennina~a por el propio indi-
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viduo y las circunstancias de tiempo Y.espacio que·1c hayan to

cado vivir. 

La idea de hombre quo nos propone Arist6tolcs responde a 

las exigencias de una antropologia realista, puesto que el cul

tivo del saber y la prSctica d~ las virtudes humanas que dan l~ 

gar a la felicida6, constituye un proyecto de vida que puede 

sor aplicable a todo individuo, independientemente de sus cir -

cunstancias cspacio-ccr.iporales. 

Si bien, la idea de hombre que nos i•rOpone Ortega y Gassot 

est.li acertada respecto a quo el hombro os un ser inacabado, es 

inconsiBtcnte en el sentido en que el " proyecto de vida " va -

r1a dcacucrdo al individuo y la Opoca, El programa que nos pr2 

pone ortega y Gasset: el "gentleman" no padr!a aplicarse a cua! 

quier individuo dadas las condiciones que se requieren para 11~ 

var a cabo dicho programa. 

El "arte 6 t6cnica" en Arist6telcs, juega 'J papel muy im

portante en la vida personal y social del homl.Jre, ya G:Ue c11al· 

yuicr individuo requiere de bienes producidos por la t6cnica, 

como son1 una casa, vestido, salud etc,, y como tales cons-

tituyen los medios necesarios para la prSctica de la virtud y 

el cultivo del saber. 

La tOcnica debe d.~ ordcnursc a la pcrfecci6n del hor.tbre, 



ya que de otro modo, se ir1a en contra ·de· la naturaleza de la 

técnico, que es precisamente proporcionar· 1~~ ~ond-Í:ciO~~a· pa

para que el hombre pueda practicar ·1a virtud Y·11euar una vi

da contemplativa. La técnica se present~ como una condici6n· 

para que el ideal de vida humano quo_propone Ariet6tolos se -

haga realidad. 

Ortega y Gnssat esta de acuerdo en que si no hay un pro-

grama vital que realizar dasapnrocc todo scntiCo de la t6cni-

ca. sin embargo difiere respecto de lo que nos propone Aris -

tOtelcs. on el sentido en que: "el proyecto vital'' que susci

ta la técnica, depende de las circunstancias espacio-tempora

les de cada hombre. 

La respuesta r1ue da l\.ristOtcles al sentido quo tiene la 

t6cnica en la vida del hombre es m:Ss r.'.!.dical y por tanto apli

cable ~ cualquier 6pocn, puesto el parte de la naturaleza del 

hombre y la naturaleza de la t6cnica de ese modo llega a la 

perfec .... i6n que le corresponde al hor.lbre y al [in quu tiene la 

t6cnicn. 

El notable desarrollo de la Tl!cnica que se hace patcntc, 

desde 192~ con el Telar de Roburt. ha puesto en rics~o de 

otor9ar a la tGcnica y sus productos el pa~al m~s import~ntc 

on la vida del hombre. Los efectos perversos corno la canta-
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minaci6n no se toman en cuanta y de aste r.todo Lo. tOcnico. aparo

ce como algo amenazante, Arist6toles ya conecta· al riesgo do 

otorgar a la t~cnica y a la prosperidad qua tra1n consigo ol Q

nico sentido a la vida humana y asi o.firmaba qua si bien la fe

licidad exigia cierta prosporidnd nlgunos·cólocaban la prosperJ:. 

dad que daba lugar la tOcnica on el mismo rango qua la fclici.

dad. El crc~imiento y el progruso de la técnica qua ha ocurri

ao desde la rcvoluci6n industrial trae aparejado ol riesgo de 

considerar la t6cnica y la prosperidad que hace posible, como -

un fin y no como un medio para el desarrollo del hembra. 

La finalidad [undamental de la protiuc~i6n, siguiendo el e~ 

ptritu aristotélico es el hombre. I::l hohúa·c integral, teniendo 

en cuenta el orden de sus necesidades materiales y sus exigen -

cias intelectuales, morales, espirituales ~· religiosas. La ac

tividad productiva 6 técnica se presenta como una col.1boraci6n, 

una ayuda r un servicio, Servicio ."ll pr6jimo, a la fa1.1ilia y -

al pueolo, la cual per,nite y esti111ula el ejercicio de las vir-

tudt)s. El usa de las fncultadcs suporiorcs del hombre:intcli-

gencia 'J" voluntad en la actividud productiva, nos permite afir

r.iar que la t{icnica no sólo proporciona bienes para ul ciesarro -

llo del hombre, sino que el hombre se perfecciona a trav6s de -

la actividad técnica. Es necesario advertir, que la posesión 

de bienes materiales productos de la t6cnica, no sirven necesa

riamente al hombre ¡-.i1·c1 que 6stc pueda hacer mt..s y mejores co -



"1118. Ortega y Gassct nos ha dicho que el hombre actual es 

lncapaz de inventar el argumento de su prapia vida, teniendo 

corno consecuencia. la dcsaparici6n de todo sentido de 111 t~c

nica. El argumento do 111 pro?ia vitl11 Cebe de adecuarse a la 

naturaleza del hombre, para que de ose ir.oda el horr.l>ro alean 

ce su fin objetivo. 

Hillán Puelles nos propone en se lii::.ro: "Hombre y so-

ciodad" (2) que la posible "en;-¡jcnaci6n" f!cl ser humano en 

sus productos puede ser supcrai..a a trnv6s de la virtud 1.1or11l

dol desprendimiento. Porqu.:: 6stc no consiste en "no tener" -

para lu cual no hace falta que la libertad intervenga, sino -

en no "sor tenióo" {3). De este modo, la auspic.1cia ante la 

t6cnic11 es una íalta de fe en la libcrt~d. En el momento en 
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que perdamos el sentido do nuestra efectiva libertad añado, 

nos volvemos instrumentos del progreso tt!cnico 6 productivo y 

do ese modo la t6cnica que era un r.icdio para la pcríccci6n del 

hombre se vuelve en un fin 

No fnlta quien propon.;¡'a un rC•Jrcso al rr,undo primitivo an

te las amenazas de los efectos perversos de la t6cnica. Gheor

ghiu c. Virgil en su novela: "La hora Veinticinco" nos dice 

que la Sociedad de la Civilizaci6n T6cniea se ha h<.?cho incom -

patiblc con la vida del individuo (~) • Alli mismo ~e afirma 

que la tecnificación ha condenado a lo~ hombres a un tra~aja -

mecánico y neurast~nico. Le podriamos contestar afirmando que 



el hor.bre no es elemento 6 recurso, sino el Gnico factor óe la 

actividad humana de 1ndolc pr:lictica. La enajcnnciOn so produ

ce cuando so realiza una actividad tendiente a un objetivo que 

ea ajeno a quien lo realiza. El hombre no es un modio, ni 

cuando tiende a fines contingentes scñatados por si mismo, ni 

cuando tiende a fines requeridos por su propia naturaleza. 

Ade~~s, si es verdad que la tOcnica nos deshumaniza se ha

ce nuy dificil comprender como es posible que nos ilus~ona y 

que nos sintamos orr,;ullozos de ella. El hombre ha hecho tOcn! 

ca corno una exigencia de su pro~ia constituci6n, la tanecncia 

al dominio de la naturaleza forma parto integrante de nuestro -

modo de ser. La t~cnica es una autÓntica necesidad natural. Lo 

que el ho1TUJrc ~ace y quiere es la adaptaci6n do la naturaleza 

al hombre. 

No cabo duda que los valores do significaci6n estrictamen

te t~cnica contribu~·cn nl bienestar material :.• a trav6s de 6stc 

~ la paz pero ellas solos no bastan. Y a la inversa la paz no -

solo facilita la participación de las ciudadanos en los valores 

culturales de la tOcnica, sino que tambi6n hace posible el acc~ 

so a las m!is altos valores de 111 cultur.:i.. 

La Iglesia enseña (5) que el hombre puedo y debe investi -

gar -con las fuerzas superiores do su csp1ritu- las escondidas 

layes de la naturalé1.1 y tom.:i.r la:; fucr;uu. do 111 inatcria a su -



su servicio, es decir, dominnr la ticrr'a mcdi:intc ln :tocnica y 

la civilizaci6n técnica. Gin- embargo el cuidndo_y.resp~to al -

orden natural debe estar siemPró_--prcse~~~f c~·--01-·c~~ino do1 de -

sarrollo técnic? para evitar efectos perVers_os ,;;o~--ia: contami

naciOn y la pobreza. 

Los progresos cienttfico-tGcnicos y el consiguiente biene~ 

tar material son bienes reales; y por tanto "scñal~n un paso im

portante en la civilizaci6n hucana. Pero ellos deben valorarse 

por lo que son scgnn su verdadera naturalc~a, y esto es precio~ 

mente lo que nos propusimos en 6stc trabajo, es decir como bie

nes instrumentales 6 medios que se utilizan para la consccu 

ciOn mas cfica~ de un fin superior, cual es el de facilitar y -

promover el perfeccionamiento espiritual de los seres humanes, 

tanto en el orden natural como en el sobrcnatur.:il. I.a t6cnicn 

esta al servicio del horr.bt·e, para que Gstc pueda .:llc.:inzar su 

fin Gltimo: Dios y esto es precisamente el orden natural que so 

debe respetar. (6). 

l;:J. 
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