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ÍNTRODUCCÍO N 

 

Nos encontramos ante una investigación que trata de localizar, describir y exponer 

aquellas coordenadas sociales necesarias e innegociables para proteger y amparar lo 

humano, que siempre es lo concreto. Con este objetivo, la presente investigación tratará 

de denunciar toda vía por la que una sociedad, partiendo de diferentes causas y a través 

de diferentes trayectos, inhabilita –instrumentaliza- lo humano hasta arrebatarle lo que 

le es más propio: la impredectibilidad, diferencialidad y posibilidad de emergencia de 

sus individuos. 

El periodo temporal al que pertenecen los diferentes autores que componen esta 

investigación abarca desde la Ilustración hasta el presente, y todos ellos serán 

convocados para denunciar lo inhumano –la conversión de las subjetividades en una 

misma masa homogeneizada- de un tiempo que, teniendo en sus manos el mejor 

contexto material de la historia, promociona la delegación de la voluntad individual en 

el funcionamiento de un Sistema universalizador, simplificador y enajenador, el cual 

vacía la realidad de aquellos contenidos que pudieran hacer de ella algo digno de ser 

vivido. 

Consideramos los diferentes epígrafes de esta tesis una suerte de traducción en 

diferentes idiomas de la cita que la inaugura: “El hombre es el ser que siempre decide lo 

que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha 

entrado en ellas con paso firme musitando una oración” (Frankl, 1991:51). Dichos 

idiomas serán los diferentes autores por los que vayamos transcurriendo, todos ellos 

elegidos con el ánimo de articular una investigación tan singular en cada uno de sus 

trazos como afín en el corazón del estado de la cuestión: la denuncia de la 

instrumentalización contemporánea de lo humano. La emancipación del ser humano en 

su concreción, y no en su abstracción, será su contrapeso. 

Disponer de una vasta gama de autores para articular nuestra investigación particular 

nos ha servido para concretar el carácter y la dirección de la misma. De esta manera, 

optamos por trabajar con unos autores que no solo estaban capacitados para acometer 

una disección profunda de la cuestión, sino que además, descubrimos en disposición de 
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ciertas herramientas –conceptos- que nos permitirán acceder a ámbitos cruciales para 

esta investigación, y que otros pensadores, aunque parejamente regios en el tratamiento 

de la cuestión, no podrían habernos facilitado. Algunas de esas herramientas apuntan a 

la pregunta por la técnica, a la diferencia entre el principio de placer y el principio de 

realidad o al hiperrealismo como clausura de toda apertureidad política. 

La decisión de hacer uso de los autores aquí expuestos hará que la propia elección, lejos 

de ser una mera cuestión de concreción, trasluzca la dirección en la que se quiere 

desarrollar la cuestión, así como las vías de emancipación que esta posibilitará. Esto, a 

la par que la delimitación que una investigación de estas características exige, 

conformará un discurso que está motivado, por un lado, por aquellos pensamientos, 

reflexiones y opiniones que llevaron a la autora a embarcarse en el estudio de la 

cuestión, y por otro, por la profundización que aquellos libros, corrientes y autores con 

los que la autora se encontró a lo largo del camino llegaron a posibilitar, haciendo 

pensables realidades y sentidos que al comienzo de la investigación no lo eran. Esto 

provocará que tanto los pensamientos, reflexiones y opiniones que compusieron el 

inicio de la investigación como –máxime- su posterior profundización vayan a ser 

expuestos, dilucidados y desarrollados en pos de elaborar un estado de la cuestión que, 

siendo fiel a la idea conductora que la atraviesa, es singular tanto en su delineamiento 

como en su consumación. 

El objetivo de este estudio, un estudio elaborado a partir de autores y obras de épocas y 

campos tan múltiples como disímiles, se encamina a esclarecer los motivos por los que, 

tras la Ilustración –período de reivindicación de lo individual en el campo de lo político, 

en oposición a aquellas sociedades onto-políticas imposibles de intervenir-, la sociedad 

desembocó, lejos de lo que la Ilustración buscaba, en la desubstancialización del 

sentido de la realidad, en la desubjetivación de sus individuos y en la subyugación de 

toda vida concreta a unos fines tan universales como ajenos, dando a nacer un Sistema 

con menos ímpetu que posibilidades de emancipar a sus ciudadanos. 

La palabra Sistema será recurrentemente utilizada a lo largo de nuestra investigación, y 

mentará aquel modelo organizativo que, a través de la manipulación de las diferentes 

parcelas que lo componen, es capaz de dotarles de un sentido que encauce su 

funcionamiento hacia lo que el propio Sistema necesita para perpetuarse a sí mismo. El 

Sistema con el que tratemos a lo largo de nuestra investigación particular será la propia 
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realidad como campo político abierto a ser modificado. La imagen que este Sistema 

ofrezca de sí mismo será la ideología que busquemos desenmascarar como ideología, 

con motivo de desontologizarla –despetrificarla, desnaturalizarla- y hacerla 

intervenible. Y la naturalización de cierto modo de pensar será denunciada como la 

desviación de aquellas ideas emancipatorias que la Ilustración proyectó y que 

terminaron por materializarse en un sentido aduterado. 

El establecimiento de este tipo de Sistema, un Sistema que en la teoría se ha 

democratizado –se ha deshecho, en lo político, de la metafísica y ha otorgado el poder 

de intervención a los individuos- y en la práctica ha seguido siendo dirigido por unas 

pocas subjetividades, será diseccionado en pos de hallar algunas de sus causas, de sus 

síntomas y de sus posibilidades de reversión. La ausencia de complejidad en los 

individuos será presentada como la causa principal de que la democracia siga dirigida 

por los designios de unos pocos, el solucionismo –el deseo de los sujetos de depositar su 

responsabilidad social en el funcionamiento del Sistema- será su principal síntoma y el 

fomento del proceso de individuación será la principal vía de reversión que 

propondremos. 

El esfuerzo del Sistema actual por hacer de sus individuos seres des-complejizados que 

prefieren soluciones ajenas a cuestionamientos propios será la principal causa de 

instrumentalización de lo humano con la que lidie la presente investigación. Debido a 

ello, la Ilustración será el período del que partamos, tanto por erigirse como el inicio de 

ese Sistema solucionista que prometió humanidad y ofreció reificación como por 

consumarse, paralelamente, en un Sistema paternalista que se presenta, en todos sus 

productos, como aquello que los individuos necesitan para satisfacer sus deseos vitales. 

La caída de los grandes relatos metafísicos y el paso a la alétheia –apertureidad, 

historicidad, narratividad- jugará un papel crucial en nuestra investigación, pues el 

modo en que la humanidad se hizo cargo de este viraje histórico hacia la construcción 

de la sociedad, y para corrección de algunas teleologías humanísticas, revelará que tras 

la democratización de las libertades individuales, los sujetos prefirieron encomiarse a la 

comodidad antes que a la actividad, al simplismo antes que a la profundidad y a lo 

resuelto antes que a lo irresoluto e irresoluble.  

Comprobaremos, además, cómo el Sistema post-ilustrado, lejos de aquellos objetivos 

humanistas que proyectó en sus inicios, terminará por opacar el desarrollo autónomo de 
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los individuos. La cultura de masas, materializada en los productos que colman el día a 

día, será crucial en nuestra investigación, pues aparecerá como el instrumento principal 

del Sistema para mimetizar las subjetividades en relatos universales y cerrados, unos 

relatos cuya interpretación del mundo, consecuentemente, se verá simplificada hasta 

reducir toda posible crítica a una narración desubstancializada e inofensiva para el 

Sistema. 

La identificación entre los fines, deseos y anhelos de los diferentes sujetos será la 

prueba de que la esfera de lo concreto irreducible, esto es, la capacidad individual para 

crear sentido, ha sido des-individualizada hasta el punto de adulterar sus propias bases. 

El análisis de la desubjetivación acometida por el Sistema, así como el tanteo de 

algunos de sus numerosos peligros, nos permitirá comprobar cómo la desubjetivación es 

capaz de hacer pasar sentidos colectivos por sentidos subjetivamente creados e, incluso, 

procesos de pensamiento al completo por creaciones aparentemente subjetivas. Todo 

ello con el objetivo de desenmascarar la irreflexividad y la falta de conocimiento de sí 

que subyace a la individualidad contemporánea. 

El tratamiento de diferentes y anacrónicos autores que solo participan de cierto e 

indeliberado núcleo común –su afán por amparar lo individual en una existencia 

siempre compartida- procurará establecer una lectura dialogal entre los mismos capaz 

de clarificar nuestro enfoque desde las aristas más variadas posibles. El breve 

tratamiento de cada autor, a excepción de un grupo particular que será asistido con 

mayor asiduidad por la afinidad de los propósitos de nuestra investigación con su obra –

la Escuela de Frankfurt-, tiene su fundamento en el mismo motivo: la pretensión de 

esbozar un estado de la cuestión desde las aristas más variadas posibles. El pensamiento 

de la Escuela de Frankfurt, no obstante, será el cauce en el que embarquemos al resto de 

pensadores y en el cual legitimarán su aparición, tanto a través de un diálogo transversal 

con aquellos como a partir de los hilos que vayan emanando de dicho diálogo. 

En un Sistema cuya mayor virtud consiste en convertir en aliciente para su 

funcionamiento todo discurso, pensamiento y acción subjetivos, ¿desde dónde construir 

un discurso, pensamiento o acción capaz de salir de sus directrices y a su vez conseguir 

no ser reificado ni mercantilizado por ellas? El rechazo radical a participar como 

combatientes en una lucha que está perdida de antemano se erigirá, a lo largo de esta 

investigación, como un pre-conocimiento indispensable para poder lanzase al combate 
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real, un combate que se juega fuera de la esfera institucional con motivo de poder ser 

político, esto es, plasmado en una polis que aún no existe ni, ateniéndose a lo existente, 

puede existir.  

La entrada en conciencia de esta imposibilidad, de que se debe pedir lo imposible 

respecto a unas posibilidades deshonestas, de que solo una mirada hacia la utopía puede 

concienciarnos de la distopía funcionalista en la que vivimos es ya el rechazo de que lo 

que hay sea lo único que puede haber; es concienciarse de que el deber de cambio no va 

a nacer de la inaceptabilidad de lo que hay –el organismo humano es capaz de adaptarse 

hasta a las condiciones más inhumanas-: el deber de cambio solo podrá nacer de la 

negación reflexiva y voluntaria a aceptar las coordenadas que lo existente proclama 

como necesarias, independientemente de lo que esas coordenadas ofrezcan en 

retribución.  

La entrada en conciencia de que las condiciones existentes podrían hacer de la realidad 

un lugar mucho más hospitalario, protector y justo del que efectivamente es; la entrada 

en conciencia de que la proliferación de la técnica podría procurar la salida total de la 

miseria si aquellos que dirigen su utilización tuviesen como principal objetivo la 

distribución mínima de la ingente cantidad de productos que se fabrica; la entrada en 

conciencia de que si la administración y burocratización que separa y compartimenta la 

realidad, incomunicando sus parcelas, no pidiera a cambio de la seguridad y 

funcionalidad que ofrece nuestra autonomía, voluntad y determinación subjetivas; esa 

entrada en conciencia, decimos, posee ya la fuerza suficiente para despertar cierta esfera 

humana cuya labor se hace tan imperiosa como acuciante. Una labor que se sustenta en 

un único e innegociable presupuesto: el de que los humanos solo pueden hacer de la 

realidad un lugar mejor si son capaces de dilucidar qué es un lugar mejor. Una 

dilucidación que, para poder ser llevada a cabo de manera profunda y compleja, debe 

ser formulada por una racionalidad a su vez profunda y compleja. 

La pregunta acerca de qué tipo de praxis ha de plasmarse en la realidad, de qué es una 

realidad mejor, debe rechazar la búsqueda de nuevas respuestas para repensar la 

mismísima manera en que se formula la pregunta, una elaboración siempre atenida a la 

lógica de lo vigente. De este modo, se conseguirá abrir la pregunta al campo de lo 

irreflexionado, de lo posibilitador, de lo que todavía no es viable pensar desde la lógica 

establecida. Así, y con miras a virar el posicionamiento del que pregunta para poder 
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repensar su actuación en el mundo, se conseguirá desvelar toda lógica aparentemente 

natural como lo que es: una construcción ideológico-lingüística sujeta a superación 

histórica. 

La posibilidad de dar con un nuevo modo de pensar, con un nuevo modo de 

problematizar la realidad, con un nuevo modo de plantear la pregunta que trastoque las 

coordenadas desde las que la propia pregunta se elabora, nos llevará a un tipo de 

respuesta necesariamente imposible para la problematización vigente. El cambio de 

narración, el cambio de mentalidad con que elaboramos la pregunta, emergerá como el 

resultado de no haber encontrado una respuesta aceptable dentro de lo que la 

problematización anterior permitía pensar. 

El motivo por el que no hemos hecho uso de ciertos grandes autores que podrían 

habernos sido de evidente ayuda para disertar el estado de la cuestión es la creencia de 

que el uso de unas filosofías menos afamadas –tales como la de Garaudy, Havel o 

Moltmann- nos permitiría ser más minimalistas respecto a lo que buscábamos exponer, 

abriéndonos la posibilidad de tocar aristas más dispares que las que una filosofía 

grande, que no puede ser tratada con brevedad, nos habría permitido. Esas filosofías 

menos evidentes, consideramos, son el complemento perfecto para el camino trazado 

por la Escuela de Frankfurt, así como la introducción idónea de ciertas posibilidades que 

la propia Escuela de Frankfurt, por diferentes motivos –temporales, temáticos o de 

simple desinterés-, no sopesó. 

La gran filosofía cuya ausencia pudiera resultar menos explicable es la kantiana. Nos 

decantamos por tratar a Hegel en vez de a Kant debido a que, aun siendo igualmente 

idóneos para dilucidar ese modo de pensar dogmático, universalista y autorreferencial 

que frecuentemente denunciamos como Sistema, solo Hegel podía abrir paso a clarificar 

el pensamiento dialéctico que consideramos crucial para nuestra propuesta, mientras 

que con Kant hemos podido tratar indirectamente a través de otras deontologías que 

poseen el mismo carácter colectivista, universal y metafísico que subyace a la filosofía 

kantiana. Asimismo optamos por tratar con Vattimo en vez de con Negri, con Bauman 

en vez de con Bell o con Zizek en vez de con Jameson por motivos de concreción: ante 

un tema tan interpelado como posibilitador, nos vemos obligados a elegir. Esta elección, 

no obstante y tal y como adelantábamos más arriba, responde a una intencionalidad: la 

de materializar una propuesta que con la exposición de otros autores, afines en el tema 
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central pero completamente alejados en lo singular de cada uno, no podríamos haber 

articulado. 

El orden que siguen los apartados de esta investigación no es cronológico, sino temático 

o conceptual. Tanto los bloques como los epígrafes van dándose paso los unos a los 

otros de manera dialogal, apelativa y referencial a través de similitudes, oposiciones y 

analogías de conceptos e ideas. De esta forma, la tesis se divide en tres grandes bloques: 

El primer bloque, titulado La búsqueda de la emancipación del individuo, abrirá la 

investigación. Este partirá del momento histórico que hemos marcado como iniciación 

de la consumación de la sistematización, esto es, la Ilustración y su razón instrumental. 

Veremos cómo este tipo de racionalidad, aun naciendo de un proyecto humanista y 

emancipatorio, allanará el trayecto hacia la desubjetivación de los individuos y la 

organización de la sociedad bajo unos parámetros tan poco intervenibles como antes. 

Una breve exposición de los presupuestos y objetivos que marcaron la Ilustración, así 

como del rumbo que estos tomaron alejándolos tajantemente de lo perseguido, iniciará 

el bloque. El análisis de cómo la relegación de lo individual fue el resultado de la 

búsqueda de una sociedad más segura, funcional y solucionista constituirá el primer 

acercamiento a la cuestión que ocupa a este proyecto, y presentará la noción de 

ontologización –petrificación, cerrazón, clausura- de la realidad que utilizaremos 

durante todo el recorrido, así como a su opuesto, la alétheia o apertureidad. 

El análisis acerca de qué tipo de sociedad procura una realidad mejor, aquella que guía y 

tutela a sus individuos hasta lograr un funcionamiento colectivo óptimo o la que respeta 

la incertidumbre que inevitablemente conlleva la individualidad, será su continuación. 

Esta breve exposición tendrá su reminiscencia en momentos posteriores de la 

investigación que la retomarán y la profundizarán desde parámetros diversos, tales 

como la diferenciación entre libertad positiva y libertad negativa, el acoplamiento entre 

diferentes individualidades en un espacio compartido o la articulación social entre el 

principio de placer y el principio de realidad. 

El acercamiento a la técnica y a cómo su perfeccionamiento cambió la manera de estar y 

pensar el mundo será un momento crucial en la tesis: a partir de él podremos 

preguntarnos por la existencia de una nocividad inherente a la técnica, y solo después 

pasar a dilucidar la posibilidad de rescate de lo humano en una época que, 

inevitablemente, tendrá que seguir conviviendo con sus efectos. 
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La exposición del pensamiento hegeliano será otro punto decisivo en la tesis, pues la 

filosofía de Hegel encarna el formato de aquello que se autoproclama capaz de 

aprehender los cambios y elementos de la realidad –dialéctica- y finalmente se consuma 

como el más peligroso Sistema para con los mismos –dialéctica afirmativa-. La 

explicación paciente pero concisa de aquellos conceptos de la filosofía hegeliana que 

mayor relevancia tienen para nuestro estudio particular abrirá una vía que nos permitirá 

llegar hasta ese pensamiento, propuesto en el último epígrafe de este primer bloque, 

capaz de re-substancializar –dotar de sentido- la realidad a través de la resubjetivación 

–capacitación para crear sentido- de sus individuos. La filosofía encarnada, en 

consecuencia, unificará esa forma de estar y pensar el mundo que atiende tanto aquello 

que siempre ha de ser tratado de forma comunitaria –la polis- como aquello que debe 

ser cuidado por cada individuo particular –su singularidad.  

El segundo bloque se encaminará a presentar, a partir de las descripciones y 

acercamientos ensayados por diferentes autores, a ese individuo encarnado, consciente y 

fraternal cuya existencia constituyó la piedra angular de aquella sociedad mayor de edad 

proyectada por la Ilustración. El bloque El individuo, por ende, apelará por diferentes 

vías al sujeto emancipado capaz de hacerse cargo de la construcción de la realidad una 

vez se hace cargo de la construcción de su vida. Dicho hacerse cargo, empero, será 

apelado de diversos y desemejantes modos, tales como la remisión a la muerte de Dios 

planteada por Nietzsche, la emancipación de la tiranía de las mayorías denunciada por 

Mill o la elección entre individualismo deontológico e individualismo individualista que 

portarán los pensamientos de Sartre y Camus, respectivamente. 

La evocación de este individuo autónomo, capacitado para resubstancializar la realidad 

una vez consigue trazar su propio proceso de individuación, nos conducirá hasta el 

tercer bloque, La cultura como vía de emancipación. Este bloque estará dedicado a 

presentar la cultura como la esfera capaz de otorgar a los individuos las herramientas 

necesarias para su resubjetivación, una resubjetivación ineludible si se quiere ensayar 

una nueva manera de estar y pensar el mundo y quizá, como consecuencia, cambiar el 

mundo. Ante el bombardeo de narraciones de una cultura de masas desculturizada, 

simplificadora y enajenante, la cultura será presentada como el salvavidas de lo 

humano. 
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La insistencia en que la viabilidad de un cambio radical solo puede emerger de lo micro, 

de lo individual, de lo humano concreto nos distanciará de todos aquellos macro-

proyectos mesiánicos perseguidos tanto por las filosofías teleológicas de algunos 

humanistas como por las deontologías pretendidamente emancipatorias de la filosofía 

sociológica, las cuales no hacen sino perpetuar la desubjetivación de sus militantes. La 

defensa de una razón y una vida humanas no subyugabas a la razón instrumental, 

universalista y homogeneizadora será el punto de llegada de nuestra investigación 

particular. 
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