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s frecuentepensarla técnicacomo unasimple for-
madehacerque,encierto sentido,resultaindepen-
diente de la visión del mundo quesetenga. En tal
medida,sesuelesuponerqueel introducir latécnica
enotroscontextosculturalesdiferentesal Occiden-
tal no necesariamentetendráconsecuenciasensu
cosmovisión. Sin embargo,ya hademostradocon
suficientes ejemplos la Antropología que la intro-
ducción de la técnica implica adoptartodauna for-
madiferente deenfrentarsey valorar la realidad,Y
queenocasionespuedeinclusotenerlaconsecuen-
ciadearrasarcon laculturaaborigen. Al puntoque
podría afmnarse queel "exportar" la técnicaes la
formacontemporáneade la "evangelizaciéa", Una
de las implicaciones de estoesqueno resulta tan
simpledisociar "ser" y "saber", queel saberno su-
ponesimplementeun incremento, sino además,o
principalmente,unamodificación en la forma de'ser.·

La pregunta obligada entonces es ¿cuál es esa
cosmovisi6nimplícita enlatécnica?

110Universidad Autónoma de Manizales
• t .1



•••••••••••••••

Pero desdela Moder-
nidad, y a partir de la
Cosmovisiónque hace
posible el surgimiento
de la ciencia, la técni-
ca seha entendido
fundamentalmente
como capacidadde
dominar.

Ha sido sobre todo Heidegger

quien enel ámbito contemporá-

neohapensadoconmayor agu-

dezasobrelaesenciay naturale-

zade la técnica,y unadesuslec-

cionesbásicastiene quever con

la distinción queestableceentre

lo quefueel conceptodetécnica

entre los griegos y lo que este

conceptohadevenido entreno-

sotros. Estecontrasteresultain-

eludible a fin deesclarecero de

apuntarenladirecciónde lapre-

guntaanterior.

La palabra griega Tejne, de la

quederivalanuestra,técnica,de-

signabauncampomásampliodel

que designa entre nosotros, se

referíaengeneralal develary al

mismo tiempo resguardar. Era

aplicadopreferentementealoque

hoy denominamos "arte", pero

incluía no sólo al que producía

objetos bellos, poetao escultor,

sino también aquien elaboraba

herramientas.SegúnHeidegger:

"Tejneno sóloesel nombrepara

el hacer y el saber del obrero

manualsinotambiénparael arte,

enel sentidoelevado,y para las

bellasartes. La Tejnepertenece

al traer-ahí-adelante'". Y ese

retener,resguardary hacervisi-

bles las "cosas", se consigue a

partir delmaterialqueproporcio-

na lanaturaleza,sinembargo,no

implicaqueparalosgriegoslana-

turalezafueraunsimpledepósito

dematerial inerte, másbien ha-

bríaquepensarIoentérminosde

unciertodiálogoenelquedeses-

peradamentesecarecedeun len-

guajecomún,y lo quepersiguela

tejné es entoncesposibilitar la

contluencia entre lo natural y lo
humano. En otras palabras, a

Tejne era entendida como ese

saber-hacer desde el cual se

apuntabaaunaconstruccióndel

Hogarhwnano,aunatransforma-

ción delmeromundo enHogar.

Pero desdela Modernidad, y a
partirde laCosmovisiónquehace

posibleel surgimientodelacien-
cia,latécnicasehaentendidofim-

damentalmentecomocapacidad

dedominar. Desdela moderni-

dad,el Universo y la naturaleza

dejandeservistas como "algo"

con sentido,algo quehabráque
descifrary comprender,algocon

vida, y selesreduceaun flujo de

acontecimientosquetienenlugar

segúnleyesinexorables,demodo

queconocerseentiendadesdeel

desciframientodeesasleyes,y a

partir del supuestocarácterme-

ramentemecánicoy funcionalde

lanaturaleza.Lo quepersiguela
cienciamodernaesbásicamente

poder y control sobre la natura-

leza. La naturalezasereduce a

unsimpleobjetoútil parasatisfa-

cer nuestras necesidades.

Heidegger lo plantea de este

modo: "Ahora el mundoseapa-

rececomounobjetosobreel que
el pensamientocalculador inicia
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susataques,ataquesqueya nadapodrá resistir. La
naturaleza seconvierte en una única y gigantesca
estación de servicio, en fuente de energía para la
técnicay la industria modernas. Estarelación fun-
damentalmentetécnicadel hombreconel universo
surgió primero enel siglo XVII y ello enEuropay
sóloenEuropa.Y permanecióocultapor largotiem-
po a lasotraspartesdel globo. Era totalmente aje-
na a las anteriores edadesy destinos de los pue-
blos'".

Cambia,enconsecuencia,el sentidode la técnicay
el desu fmalidad de traer-ahí-adelantey transfor-
mar. Serompe,digamosasí,el diálogo con la natu-
raleza,y el papelde la técnicaentoncesya seenten-
derádesdela mediación. El "transforma" seres-
tringe aunsentidomecánico,inmediato,y seenten-

derásólo desdela utilidad parael hombre, y ya no
desdelas"cosas" o enrelación con ellas.

Una consecuenciade 1.0anterior; entreotras, fue el
descoyuntamiento,o la separaciónentre los ámbi-
tos del hacer.del conocer y del actuar. Esdecir, la
técnica, como ámbito del conocer. sedesconectó
no sólo del arte sino de la moral. Desdeentonces
nosparececompletamenteobvio queel técnicoy el
científico seanéticamenteneutrales,y asuvez que
1.0 estético no tenga nada que ver con el conoci-
mientoni con lautilidad. En términosprácticosesto
sehaexpresadoenunprofundo desgarramientoen
el hombre contemporáneo.en la imposibilidad de
reconciliar el deber y la libertad. El hombre con-
ten{poráneovive fragmentado,escindidoentre1.0que

debehacery 1.0 que quiere hacer,entre. por ejem-
pío, el trabajoy la familia, el conocimiento y el pla-
cer, 1.0 bello Y 1.0 útil. y apesarde serconscientes
de tal escisión, y del dolor que produce, padece-
moscierta incapacidadparareconciliarla.

Lo anterior puede ilustrarse con esta imagen. El

cambio que suponen lascosmovisiones que esta-
moscontrastandoy queserefleja enel sentidode la
palabra técnica, esalgo asícomo que depronto se
comenzaraamirar a lamamácomo unaseñoraque
haceW1montón decosas:cocina,plancha, lava,va
amisa, sebaña,etc;y sedejaraentoncesdemirarla
comoel centro alrededor del cual seconstruyeeso
quesedenominaHogar, comoaquellapersonaque
encarna 1.0 Familiar, es decir. ese lugar donde no
nossentimosextraftoso extranjeros.

y ahorasuponganquedespuésdehaberdescritoa
lamadrecomounamujer querealizaciertasactivi-

dades, recibo una cantidad de sermonesde cura
dondeseme acusadehaber "instrumentalizado" a
lamadre,entoncesdecido idealizaría, le construyo
un altar y no dejo que se"ensucie" de nada. Pues
bien, estoejemplifica el otro extremoal quehemos
llegadoy enel queigual seguimospresosde la iDea-
pacidaddereconciliar el debery la libertad. Pien-
senen lamodaecologista, enciertos rasgossuyos.
la Tierra convertida en santuario, pero completa-
menteestérile inútil paradamosabrigoYalimento.
Y vieneentoncesel conflicto entre losdefensoresa

112 Universidad Autónoma de Manizales



ultranzadelaTierracomosantua-
rio, y losquedeotro ladovenen
cadabosqueunafábricademue-

blesenpotencia.

Para la idea que estamosdesa-

rrollando,estosignificaqueelvie-
jo conceptogriego de Tejne,fue
escindido en la Modernidad en
otrosdosque,aún sumados,re-
sultanimpotentesen la transfor-
mación del mundo en el Hogar
humano.Esosdoscon~osson
la técnicadeun ladoy el artedel
otro. Al escindirlos,la técnicase
vino a ocupar de una pura pro-
duccióndeobjetosútilesperoca-
rentesdesignificación, y el arte
sevino aocuparsolamentedela
decoraciónproduciendoobjetos
completamenteinútiles. Al final
hemosvenidoapararenunmun-
do que antesque Hogar parece
másbieno unabodegao unmu-
seo. En amboscasossetratade
objetoscarentesdevida, desig-
nificación. ParaGadamer,"vivi-
mosenelmodernomundoindus-
trial. Y estemundo no sólo ha
expulsadoal margendenuestra
existencialasformasvisiblesdel
rito y del culto; tambiénhades-
truido, además,lo queunacosa
es. [...] ya no hay cosascon las
que tratemos. Todo lo que hay
sonartículosquesepuedencom-
prar tantasvecescomo sequie-
ra,porqueselospuedeproducir
tantasvecescomosequiera,has-

ta quedeje de fabricarseel mo-

• • • • • • • • • • •

El hombre contem-
poráneo vivefrag-
mentado, escindido
entre lo que debe

hacery lo que quie-
re hacer,entre,por

ejemplo,el trabajoy
la familia, el cono-
cimientoy el placer,

lo belloy lo útiL

•••••••••••••

delo. Así son laproducciónYel
consumomodernos.Lo ciertoes

queestascosasya sólo sefabri-
canenserie,quesóloselas ven-
depormedio deanuncioslanza-
dosa lo grandey que,cuandose
rompen,selastira. Peroenellas
no hacemosla experienciade10
queesunacosa.No hayyanadá
en ellas que sehayaconvertido
enpresencia,que sesustraigaa
lasustituibilidad,ningúnfragmen-

to devida, ningunapartehistóri-
ca'". Incluso,algunosartículos
que bañados por la pátina del
tiempohabíanlogradociertavida

y capacidadde evocación, han
terminado meramenteenobjetos
inermesgraciasala "jdealj23Clón"

del pasado,reflejadaen lamoda
deanticuarios, en la valoración
que sehace de lo antiguo sólo
porqueesantiguo.

En el ámbito del saberestotam-
biénvino aimplicar unaruptura.
De un modo quepodría parecer
metafórico, pero que no 10 es,
Foucaultafirma enLasPalabras
y lascosas,queel hombreesuna
creaciónreciente,surgidasóloa
partir de una cierta manera de
ordenarlarealidad,peroqueuna
vez accedamosa otro ordena-
miento, desaparecerá.Esto no
significa queanosotrosnosha-
yan inventadoenel siglo pasado
y queenunosañostodalahuma-

nidad desaparecerá. Lo que
Foucaultquiereafumaresqueeso.
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quedenominamosHombre,lo quehoyentendemos
por esapalabra,esresultadodel mismo desgarra-
mientoqueconreferenciaala técnicahemosaludi-
do. Delmismomodoqueprácticamenteseoponen
lossentidodelapalabratécnicaentrelosantiguosy
nosotros,igual ocurreconel conceptodeHombre.

vivo, que ama,desea,sueñay seapasiona. Y se
abreasíentonceslaposibilidady ladiscusiónacer-
cadedostipos deciencia,unaqueseocupade los
objetos inertesque,mecánicae inexorablemente
obedecena leyesuniversalesy necesarias.y otra
queseocupadel hombre, esdecir, de lo singular,
delo queposeeautonomíay voluntad,y enconse--
cuenciaeslibre. De modoque lamisma idealiza-
ción queconstruyó al hombre como objeto deun
saber,abrió la posibilidad de operar sobreél. la
mismamirada funcionalistaqueabrió el caminoa

lascienciasnaturales. Des-

deel siglo pasadosediscute
si esválido denominarcien-

cia a un cierto saberqueno
esmedible, con lo quemu-
choshanconsideradoenton-
cesqueelevaresesaberefec-
tivamenteacienciadepende
dehacercuantificableaque-
llo de lo que seocupan las
ciencias humanas. Para
Rorty: ''La fotmahabitualde
tratar la relación entrecien-
ciashumanasy cienciasna-
turalesessugerirquesedivi-

dan la cultura entresí -las cienciasnaturalesse
ocuparíande la partecognitiva seriae importante
(aquellaenquecwnplimosnuestrasobligacionesoon
la racionalidad)y lascienciashumanasdetodo lo
demás. La ideaqueestádetrásdeestadivisión es
queel conocimientoensentidoestrictodebetener
un Logos y queunLogos sólopuedeserdadopor
eldescubrimientodeunmétododecomnensuración.
La ideadeconmensurabilidadestáincluida en la
nocióndecogniciónauténtica,lo queessólocues-
tión de gusto o de opinión no tiene por qué caer
necesariamentedentrode laresponsabilidadde las
cienciasnaturales,y por el contrario,loquelascien-
ciasnaturalesno puedenhacerconmensurablese
despreciacomomeramentesubjetivo••.•.

Ya señalabaantes,con el ejemplo queponíade la
madre,quehay dos formasdeentenderla, una, la
madrecomoaquellamujerdondesonindisociables
el amor y el hacer,aquellamujer que, como dice
unacancióndeFacundoCabral,
"nosdicetequieroconlacami-
saplanchada";y otra forma de
entenderlaesidealizarla,esdes-

ligar el amory el hacery defi-
nirla ya seapor uno o por otro
de los términos, o como puro
amor,ocomopurohacer.Pues
bien,algosimilar ocurreconel
conceptodeHombre, a lo que
denominamosHombrey queha

devenidoenobjeto deestudio
de lasCienciasHumanasy So-

ciales, es el resultado de una • • • • • • • • • • • • • • •
"idealización",valgadecir,escisión.Esenestesen-
tido queelHombreesunainvenciónreciente:defi-
nidodesdeunaabstracciónquelo desligademane-
raabsolutadelanaturaleza,y quelo obligaaelegir
entresercompletamentelibre, o unamáquina. De
unmundo lleno, endondeel hombre, siendouno
másentre todo lo existenteestabaendiálogo con
todo, hemosllegadoaunacompletasoledad,ade-
fmimos desdey por el aislamiento, el diálogo ha
devenidoenmonólogo(conello,dichoseadepaso,
tambiénlapalabravino aentendersedeunamanera
instrumental,yanocomopuenteni comunicación).
Surgeentoncesunnuevoobjetodelsaber:algoque
noessimplemateriainerte,algocompletamentedis-
tinto a laenormemáquinaqueeslanaturaleza,algo

••••••••••••••••

En los últimos años,sin em-
bargo,y desdediferentes

ámbitos, incluidas las cien-
cias naturales, ha venido
ganadofuerza la idea de

pensar al Hombrey al Mun-
do de UIUl manera integral,
aún al riesgo de asumir su
enorme complejidad como

algo ineludible.
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Desde la Modernidad hemos pen-

sado al Hombre como un sujeto
encerrado en sí mismo, para
quien su ''humanidad'' esun dato,

es algo dado que no se afecta ni
seexpresa ni en suhacer ni en su
saber. Como si se partiera del
hecho de que nacemos siendo
humanosy quepor lo tanto la edu-

caciónjuega sólo un papel secun-
dario, correctivo pero no
formador en el sentido profundo

de la palabra. Se piensa pues la
educación como un agregar o su-
mar a lo que ya somos, una cierta
habilidad en el hacer, y un cierto

saber. Y cuando en ocasiones,
se le abre un espacio a la "forma-
ción", resulta estéril, porque a fm
de cuentas lo que se hace no es
más que reforzar la escisión; la
ideología que parte del ser huma-
no como un ser escindido queda
inconmovible.

En los últimos años,sin embargo,
y desdediferentes ámbitos, inclui-

das las ciencias naturales, ha ve-
nido ganado fuerza la ideadepen-

saral Hombre y al Mundo de una
manera integral, aún al riesgo de
asumir su enorme complejidad

como algo ineludible. Al punto
que podría afirmarse sin seratre-
vido, quequienes aún no admiten
la cuestionabilidad de los límites
entre, por ejemplo, ciencias na-
turales y humanas, razón y sensi-
bilidad, naturaleza y cultura, ob-
jetividad y subjetividad, ser y sa-

ber, siguen presos de una visión
anacrónica, la de la modernidad.

• • • • • • • • • • • • •

Tambiénal interior
de laspropias cien-

cias naturales sehan
venido volviendopro-
blemáticoslos límites
y la definición de ob-

jeto y sujeto...

•••••••••••••

Hoy, luego del desenmascara-
miento del trasfondo ideológico y

político de la ciencia llevado a
cabo, sobre todo, por la Escuela
de Frankfurt (Adorno, Marcuse,
Habermas), luego del desencan-

to frente a lo prometido desde la
Ilustración por la ciencia, deque

éste sería un mundo másjusto y
queseríamosmásfelices, luego de

que la propia ciencia naturallle-
gara al convencimiento deque no
puede seguir marginandole sin-

gular y lo complejo, prácticamen-

te ya no tiene sentido insistir en
definir al hombre desde la esci-
sión y restringirlo a la idealización.

También al interior de las propias
ciencias naturales sehan venido
volviendo problemáticos los Iími-
tes y la definición de objetoy su-
jeto, y cada vez más las ciencias
han venido ocupándose de le sin-

gular. El fisico norteamericano
Fritoj Capra incluso se atreve a
afmnar que estamos en las fron-
terasdeunnuevo paradigmacien-

tífico, que la mirada galiJeana está
siendo desplazada por la que de-
nomina una visión ecologista del
saber. En defensade sutesismen-

ciona los avances en Teoría de
Sistemas, en Matemática de la
complejidad y el inusitado interés
que ha vuelto a cobrar el enfoque
morfológico en Biología, Se tra-

ta, dice, de una superación del
ideal reduccionista de la ciencia,

en favor de un planteamiento
holista En una dirección similar,
cadavez cobra más fuerza la pro-

Revista ANFORA 15 I



puestadeEdgarMorin acercadelpensamientocom-
plejo. ParaMorin: "Hay unnuevaignorancialiga-
daaldesarrollomismode laciencia,hayunanueva
cegueraligadaal usodegradadode la razón [ y es-
tosJ tienenuncaráctercomúnqueresultadeunmodo
mutilantedeorganizacióndel conocimiento, inca-
pazdereconocery deaprehenderla complejidad
delo real'" .

SegúnMorin, carecedesentidoquesigamospen-
sandoalhombredesarticuladodelaesferabiológi-
cay física, esnecesariointegrar fisica, biología y
socioantropología.Y sepregunta:"¿Podemosque-
darsatisfechosalno concebiral individuo másque
excluyendolasociedad,a la sociedadexcluyendo
laespecie.alo humanoexcluyendolavida,a lavida
excluyendolaphysisy ala fisicaexcluyendolavida?
¿Sepuedeaceptarquelosprocesoslocalesenpre-
cisión vayanacornpañadosdeun halode impreci-
sióndelasformasglobalesy lasarticulaciones?¿Se
puedeaceptarque lamedida,laprevisión,la mani-
pulación haganretroceder la inteligibilidad? ¿Se
puedeaceptarquelascuestionesclaveseanenvia-
dasa las mazmorras? ¿Sepuedeaceptar que el
conocimiento se funde en la exclusión del
cognoscente,queel pensamientosefundeenlaex-
clusióndel pensante,queel sujetoseaexcluido de
laconstruccióndel objeto? ¿Quela cienciaseato-
talmenteinconscientedesuinsercióny desudeter-
minaciónsociales?".

Si bien el problemaen la Modernidad, y al quese
asociael nacimiento dela ciencia,esel dominio y
control sobrelanaturaleza,hoy eseproblemaestá
enbuenamedidaresueltoy lo queurgeescontrolar
y dominar la técnica. Y estoimplica replegamos
sobrenosotrosmismosy formular conun sentido
renovadolavieja pregunta¿quéesel hombre?

Sólodesdeestapreguntaseráposiblealcanzarque
lacienciay la técnicaesténal serviciodelhombrey
no a la inversa. Sólodesdeestapreguntaserápo-
siblevolver aconciliareldebery el deseo,y asumir

latareadeproducción comounasimultáneatrans-
formacióny construccióndelHogarhumano.Pero
esnecesarioaclararqueestacrítica a lamoderni-
dad desdeel contraste con el sentido griego e
tejné,nodebeentendersecomosi seestuvierapro-
poniendo como solución un regresoimposible al
pasado. La ciencia y la técnica forman ya parte
ineludible denuestromundo,y asímismohayque
admitir quedesdelos idealeshumanistasdela ilus-
tración,hemosganado,porejemplo,unsentidomás
ampliodela libertad. El constrastepues,no tienela
intencióndeponemosaelegirentrelamodernidad
y la antigüedadclásica,másbien setrataesdere-
conciliarlas. Así como tampoco setratadeelegir
entreéticay ciencia.

Por supuesto la pregunta que queda, el reto, es
¿cómo?¿Quépapeljuega la educación,y encon-
cretolaUniversidad,eneseredimensionamientode
latécnicay enla recuperaciónde lapreguntapor el
Hombre? ¿Bastacon, por ejemplo, aumentar las
asignaturasdedicadasalasHumanidades?¿Y.dado
el casoquela Universidad diera conun excelente
modelocapazde lograr la integración,no severía
desperdiciado su esfuerzo mientras siguiera
inmodificableelcontextosocial?Pero,deotro lado,
¿cómosemodificael contextosocialsinoesapartir
del riesgodealgunosde losquelo conforman?
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