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Hoy en día, el mun do se va cía de co sas y se lle na de in for‐ 
ma ción in quie tan te co mo vo ces sin cuer po. La di gi ta li za‐ 
ción des ma te ria li za y des cor po reí za el mun do. En lu gar de
guar dar re cuer dos, al ma ce na mos in men sas canti da des de
da tos. Los me dios di gi ta les sus ti tu yen así a la me mo ria,
cu yo tra ba jo ha cen sin vio len cia ni de ma sia do es fuer zo. La
in for ma ción fal sea los acon te ci mien tos. Se nu tre del es tí‐ 
mu lo de la sor pre sa. Pe ro es te no du ra mu cho. Rá pi da‐ 
men te sen ti mos la ne ce si dad de nue vos es tí mu los, y nos
acos tum bra mos a per ci bir la rea li dad co mo una fuen te
ina go ta ble de es tos. Co mo ca za do res de in for ma ción, nos
vol ve mos cie gos an te las co sas si len cio sas y dis cre tas, in‐ 
clu so las ha bi tua les, las me nu das y las co mu nes, que no
nos es ti mu lan, pe ro nos an clan en el ser.

El nue vo en sa yo de Byung-Chul Han gi ra en torno a las co‐ 
sas y las no-co sas. De sa rro lla tan to una � lo so fía del smar‐ 
tpho ne co mo una crí ti ca a la in te li gen cia ar ti � cial des de
una nue va perspec ti va. Al mis mo tiem po, re cu pe ra la ma‐ 
gia de lo só li do y lo tan gi ble y re �e xio na so bre el si len cio
que se pier de en el rui do de la in for ma ción.
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PRÓ LO GO

En su no ve la La po li cía de la me mo ria, la es cri to ra ja po ne‐ 
sa Yo ko Ogawa ha bla de una is la sin nom bre. Unos ex tra‐ 
ños su ce sos in tran qui li zan a los ha bi tan tes de la is la. Inex‐ 
pli ca ble men te, des apa re cen co sas lue go irre cu pe ra bles.
Co sas aro má ti cas, ru ti lan tes, res plan de cien tes, ma ra vi llo‐ 
sas: la zos pa ra el ca be llo, som bre ros, per fu mes, cas ca be‐ 
les, es me ral das, se llos y has ta ro sas y pá ja ros. Los ha bi tan‐ 
tes ya no sa ben pa ra qué ser vían to das es tas co sas.

Yo ko Ogawa des cri be en su no ve la un ré gi men to ta li ta‐ 
rio que des tie rra co sas y re cuer dos de la so cie dad con la
ayu da de una po li cía de la me mo ria si mi lar a la po li cía del
pen sa mien to de Orwe ll. Los is le ños vi ven en un in vierno
per pe tuo de ol vi dos y pér di das. Los que guar dan re cuer‐ 
dos en se cre to son arres ta dos. In clu so la ma dre de la pro‐ 
ta go nis ta, que evi ta que des apa rez can las co sas ame na za‐ 
das en una có mo da se cre ta, es per se gui da y ase si na da
por la po li cía de la me mo ria.

La po li cía de la me mo ria pue de leer se en ana lo gía con
nues tra ac tua li dad. Tam bién hoy des apa re cen con ti nua‐ 
men te las co sas sin que nos de mos cuen ta. La in �a ción de
co sas nos en ga ña ha cién do nos creer lo con tra rio. A di fe‐ 
ren cia de la dis to pía de Yo ko Ogawa, no vi vi mos en un ré‐ 
gi men to ta li ta rio con una po li cía del pen sa mien to que
des po ja bru tal men te a la gen te de sus co sas y sus re cuer‐ 
dos. Es más bien nues tro fre nesí de co mu ni ca ción e in for‐ 
ma ción lo que ha ce que las co sas des apa rez can. La in for‐ 
ma ción, es de cir, las no-co sas, se co lo ca de lan te de las co‐ 
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sas y las ha ce pa li de cer. No vi vi mos en un reino de vio len‐ 
cia, sino en un reino de in for ma ción que se ha ce pa sar por
li ber tad.

En la dis to pía de Ogawa, el mun do se va cía sin ce sar.
Al � nal des apa re ce. To do va des apa re cien do en una di so‐ 
lu ción pro gre si va. In clu so des apa re cen par tes del cuer po.
Al � nal, so lo vo ces sin cuer po �o tan sin rum bo en el ai re.
La is la sin nom bre de las co sas y los re cuer dos per di dos se
pa re ce a nues tro pre sen te en al gu nos as pec tos. Hoy, el
mun do se va cía de co sas y se lle na de una in for ma ción tan
in quie tan te co mo esas vo ces sin cuer po. La di gi ta li za ción
des ma te ria li za y des cor po rei za el mun do. Tam bién su pri‐ 
me los re cuer dos. En lu gar de guar dar re cuer dos, al ma ce‐ 
na mos in men sas canti da des de da tos. Los me dios di gi ta‐ 
les sus ti tu yen así a la po li cía de la me mo ria, cu yo tra ba jo
ha cen de for ma no vio len ta y sin mu cho es fuer zo.

A di fe ren cia de la dis to pía de Ogawa, nues tra so cie dad
de la in for ma ción no es tan mo nó to na. La in for ma ción fal‐ 
sea los acon te ci mien tos. Se nu tre del es tí mu lo de la sor‐ 
pre sa. Pe ro el es tí mu lo no du ra mu cho. Rá pi da men te se
crea la ne ce si dad de nue vos es tí mu los. Nos acos tum bra‐ 
mos a per ci bir la rea li dad co mo fuen te de es tí mu los, de
sor pre sas. Co mo ca za do res de in for ma ción, nos vol ve mos
cie gos pa ra las co sas si len cio sas, dis cre tas, in clui das las
ha bi tua les, las me nu das o las co mu nes, que no nos es ti‐ 
mu lan, pe ro nos an clan en el ser.
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DE LA CO SA A LA NO-CO SA

El or den te rreno, el or den de la tie rra, se com po ne de co‐ 
sas que ad quie ren una for ma du ra de ra y crean un en torno
es ta ble don de ha bi tar. Son esas «co sas del mun do», en el
sen ti do de Han nah Aren dt, a las que co rres pon de la mi‐ 
sión de «es ta bi li zar la vi da hu ma na»[1]. Ellas le dan un sos‐ 
tén. El or den te rreno es tá sien do hoy sus ti tui do por el or‐ 
den di gi tal. Es te des na tu ra li za las co sas del mun do in for‐ 
ma ti zán do las. Ha ce dé ca das, el teó ri co de los me dios de
co mu ni ca ción Vi lém Flus ser ya ob ser vó que «las no-co sas
pe ne tran ac tual men te por to dos los la dos en nues tro en‐ 
torno, y des pla zan a las co sas. A es tas se las lla ma in for ma‐ 
cio nes»[2]. Hoy nos en contra mos en la tran si ción de la era
de las co sas a la era de las no-co sas. Es la in for ma ción, no
las co sas, la que de ter mi na el mun do en que vi vi mos. Ya
no ha bi ta mos la tie rra y el cie lo, sino Google Ear th y la nu‐ 
be. El mun do se tor na ca da vez más in tan gi ble, nu bla do y
es pec tral. Na da es só li do y tan gi ble.

Las co sas es ta bi li zan la vi da hu ma na, «y su ob je ti vi dad
ra di ca en el he cho de que […] los hom bres, a pe sar de su
siem pre cam bian te na tu ra le za, pue den re cu pe rar su uni ci‐ 
dad, es de cir, su iden ti dad, al re la cio nar la con la mis ma si‐ 
lla y con la mis ma me sa»[3]. Las co sas son po los de re po so
de la vi da. En la ac tua li dad, es tán com ple ta men te re cu‐ 
bier tas de in for ma ción. Los im pul sos de in for ma ción son
to do me nos po los de re po so de la vi da. No es po si ble de‐ 
te ner se en la in for ma ción. Tie ne un in ter va lo de ac tua li dad
muy re du ci do. Vi ve del es tí mu lo que es la sor pre sa. Ya por
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su fu ga ci dad, des es ta bi li za la vi da. Re cla ma hoy per ma‐ 
nen te men te nues tra aten ción. El tsu na mi de in for ma ción
arras tra al pro pio sis te ma cog ni ti vo en su agi ta ción. Las in‐ 
for ma cio nes no son uni da des es ta bles. Ca re cen de la �r‐ 
me za del ser. Nik las Luh mann ca rac te ri za así la in for ma‐ 
ción: «Su cos mo lo gía no es una cos mo lo gía del ser, sino
de la con tin gen cia»[4].

Las co sas re tro ce den ca da vez más a un se gun do pla‐ 
no de aten ción[5]. La ac tual hi pe rin �a ción de las co sas,
que lle va a su mul ti pli ca ción ex plo si va, de la ta pre ci sa men‐ 
te la cre cien te in di fe ren cia ha cia las co sas. Nues tra ob se‐ 
sión no son ya las co sas, sino la in for ma ción y los da tos.
Aho ra pro du ci mos y con su mi mos más in for ma ción que
co sas. Nos in to xi ca mos li te ral men te con la co mu ni ca ción.
Las ener gías li bi di na les se apar tan de las co sas y ocu pan
las no-co sas. La con se cuen cia es la in fo ma nía. Ya nos he‐ 
mos vuel to to dos in fó ma nos. El fe ti chis mo de las co sas se
ha aca ba do. Nos vol ve mos fe ti chis tas de la in for ma ción y
los da tos. Has ta se ha bla ya de «da ta se xua les».

La Re vo lu ción In dus trial re for zó y ex pan dió la es fe ra de
las co sas. So lo nos ale ja ba de la na tu ra le za y la ar te sanía.
La di gi ta li za ción aca ba con el pa ra dig ma de las co sas. Su‐ 
pe di ta es tas a la in for ma ción. El har dwa re es so por te de
so ftwa re. Es se cun da rio a la in for ma ción. Su mi nia tu ri za‐ 
ción lo ha ce contraer se ca da vez más. La in ter net de las
co sas lo con vier te en ter mi nal de in for ma ción. Las im pre‐ 
so ras 3D in va li dan el ser de las co sas. Las de gra dan a de ri‐ 
va dos ma te ria les de la in for ma ción.

¿En qué se con vier ten las co sas cuan do pre va le ce la in‐ 
for ma ción? La in for ma ti za ción del mun do con vier te las co‐ 
sas en in fó ma tas, es de cir, en ac to res que pro ce san in for‐ 
ma ción. El au to mó vil del fu tu ro de ja rá de ser una co sa a la
que pue dan aso ciar se fan tas mas de po der y po se sión pa‐ 
ra ser una «red in for ma ti va» mó vil, es de cir, un in fó ma ta
que se co mu ni ca con no so tros: «[El co che] os ha bla, os in‐ 
for ma “es pon tá nea men te” so bre su es ta do ge ne ral, y so‐ 
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bre el vues tro (ne gán do se even tual men te a fun cio nar, si
no fun cio náis bien), el co che con sul tan te y de li be ran te,
pa re ja en una ne go cia ción ge ne ral del mo do de vi da 
[…]»[6].

El aná li sis hei de gge riano del Da sein en Ser y tiem po
re quie re una re vi sión que ten ga en cuen ta la in for ma ti za‐ 
ción del mun do. El «ser-en-el-mun do» de Hei de gger con‐ 
sis te en «ma ne jar» co sas que es tán «vorhan den» o «zuhan‐ 
den», que es tán pa ra usar las con las ma nos. La ma no es
una � gu ra cen tral del aná li sis hei de gge riano del Da sein. El
Da sein (el tér mino on to ló gi co pa ra el hom bre) ac ce de al
mun do cir cun dan te por me dio de las ma nos. Su mun do es
una es fe ra de co sas. Pe ro hoy se ha bla de una in foes fe ra.
Hoy es ta mos en una in foes fe ra. No ma ne ja mos las co sas
que, pa si vas, te ne mos de lan te, sino que nos co mu ni ca mos
e in te rac tua mos con in fó ma tas, los cua les ac túan y reac cio‐ 
nan co mo ac to res. El ser hu ma no ya no es un Da sein, sino
un in forg[7] que se co mu ni ca e in ter cam bia in for ma ción.

En la smarthome, unos in fó ma tas se preo cu pan por no‐ 
so tros, nos cui dan. Ha cen por no so tros to da cla se de ope‐ 
ra cio nes. Quien los usan no tie ne que preo cu par se. El
telos del or den di gi tal es la su pe ra ción de los cui da dos,
que Hei de gger des cri be co mo un ras go es en cial de la
exis ten cia hu ma na. La exis ten cia es cui dar se. La in te li gen‐ 
cia ar ti � cial se ha lla aho ra en pro ce so de li brar de cui da‐ 
dos a la exis ten cia hu ma na, op ti mi zan do la vi da y ve lan do
el fu tu ro co mo fuen te de preo cu pa ción, es de cir, so bre po‐ 
nién do se a la con tin gen cia del fu tu ro. El fu tu ro cal cu la ble
co mo pre sen te op ti mi za do no nos cau sa nin gu na preo cu‐ 
pa ción.

Las ca te go rías del aná li sis hei de gge riano del Da sein,
co mo «his to ria», «es tar arro ja do» o «fac ti ci dad», per te ne‐ 
cen to das al or den te rreno. Las in for ma cio nes son adi ti vas,
no na rra ti vas. Pue den con tar se, pe ro no na rrar se. Co mo
uni da des dis con ti nuas de bre ve ac tua li dad, no se com bi‐ 
nan pa ra cons ti tuir una his to ria. Nues tro es pa cio de me‐ 
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mo ria tam bién se ase me ja ca da vez más a una me mo ria
in for má ti ca lle na has ta arri ba de ma sas de in for ma ción de
to do ti po. La adi ción y la acu mu la ción des ban can a las na‐ 
rra cio nes. Los lar gos es pa cios de tiem po que ocu pa la
con ti nui dad na rra ti va dis tin guen a la his to ria y la me mo ria.
So lo las na rra cio nes crean sig ni � ca do y con tex to. El or den
di gi tal, es de cir, nu mé ri co, ca re ce de his to ria y de me mo‐ 
ria, y, en con se cuen cia, frag men ta la vi da.

El ser hu ma no co mo pro yec to op ti mi za dor de sí mis mo
que cons tante men te se re nue va se al za por en ci ma de su
con di ción de ser «arro ja do». La idea hei de gge ria na de
«fac ti ci dad» con sis te en que la exis ten cia hu ma na se ba sa
en la in dis po ni bi li dad. El «ser» de Hei de gger es otro nom‐ 
bre pa ra la in dis po ni bi li dad. El ha llar se «arro ja do» y la
«fac ti ci dad» per te ne cen al or den te rreno. El or den di gi tal
des fac ti � ca la exis ten cia hu ma na. No acep ta nin gu na in‐ 
dis po ni bi li dad fun da men tal del ser. Su di vi sa es: el ser es
in for ma ción. El ser es tá, pues, com ple ta men te a nues tra
dis po si ción y es con tro la ble. La co sa de Hei de gger, en
cam bio, en car na la con di cio na li dad, la fac ti ci dad de la
exis ten cia hu ma na. La co sa es la ci fra del or den te rreno.

La in foes fe ra tie ne ca be za de Jano. Nos ayu da a te ner
más li ber tad, pe ro al mis mo tiem po nos so me te a una vi gi‐ 
lan cia y un con trol cre cien tes. Google pre sen ta la fu tu ra
smarthome en red co mo una «or ques ta elec tró ni ca». Su
usua rio es un «di rec tor de or ques ta»[8]. Pe ro los au to res
de es ta uto pía di gi tal des cri ben en rea li dad una pri sión in‐ 
te li gen te. En la smarthome no so mos di rec to res au tó no‐ 
mos. Más bien so mos di ri gi dos por di fe ren tes ac to res, in‐ 
clu so por me tró no mos in vi si bles. So mos ob je tos de una
vi sión pa nóp ti ca. La ca ma in te li gen te con va rios sen so res
lle va a ca bo una mo ni to ri za ción con ti nua aun du ran te el
sue ño. La mo ni to ri za ción se in tro du ce ca da vez más en la
vi da co ti dia na en for ma de con ve nien ce. Los in fó ma tas,
que nos aho rran mu cho tra ba jo, re sul tan ser e� cien tes in‐ 
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for man tes, que nos vi gi lan y con tro lan. De ese mo do per‐ 
ma ne ce mos con � na dos en la in foes fe ra.

En el mun do con tro la do por los al go rit mos, el ser hu‐ 
ma no va per dien do su ca pa ci dad de obrar por sí mis mo,
su au to no mía. Se ve fren te a un mun do que no es el su yo,
que es ca pa a su com pren sión. Se adap ta a de ci sio nes al‐ 
go rít mi cas que no pue de com pren der. Los al go rit mos son
ca jas ne gras. El mun do se pier de en las ca pas pro fun das
de las re des neu ro na les, a las que el ser hu ma no no tie ne
ac ce so.

La in for ma ción por sí so la no ilu mi na el mun do. In clu so
pue de os cu re cer lo. A par tir de cier to pun to, la in for ma‐ 
ción no es in for ma ti va, sino de for ma ti va. Ha ce tiem po que
es te pun to crí ti co se ha so bre pa sa do. El rá pi do au men to
de la en tro pía in for ma ti va, es de cir, del caos in for ma ti vo,
nos su mer ge en una so cie dad pos fác ti ca. Se ha ni ve la do
la dis tin ción en tre lo ver da de ro y lo fal so. La in for ma ción
cir cu la aho ra, sin re fe ren cia al gu na a la rea li dad, en un es‐ 
pa cio hi pe rreal. Las fake news son in for ma cio nes que pue‐ 
den ser más efec ti vas que los he chos. Lo que cuen ta es el
efec to a cor to pla zo. La e� ca cia sus ti tu ye a la ver dad.

Han nah Aren dt, co mo Hei de gger, se ce ñía al or den te‐ 
rreno. A me nu do in vo ca ba la per ma nen cia y la du ra ción.
No so lo las co sas del mun do, sino tam bién la ver dad, es ta‐ 
bi li zan la vi da hu ma na. En contras te con la in for ma ción, la
ver dad po see la �r me za del ser. La du ra ción y la cons tan‐ 
cia la dis tin guen. La ver dad es fac ti ci dad. Opo ne re sis ten‐ 
cia a to da mo di � ca ción y ma ni pu la ción. Cons ti tu ye así el
ci mien to de la exis ten cia hu ma na: «En tér mi nos con cep‐ 
tua les, po de mos lla mar ver dad a lo que no lo gra mos cam‐ 
biar; en tér mi nos me ta fó ri cos, es el es pa cio en el que es ta‐ 
mos y el cie lo que se ex tien de so bre nues tras ca be zas»[9].

Sig ni � ca ti va men te Aren dt sitúa la ver dad en tre el sue lo
y el cie lo. La ver dad per te ne ce al or den te rreno. Da a la vi‐ 
da hu ma na un sos tén. El or den di gi tal po ne �n a la era de
la ver dad y da pa so a la so cie dad de la in for ma ción pos fac‐ 
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tual. El ré gi men pos fac tual de la in for ma ción se eri ge por
en ci ma de la ver dad de los he chos. La in for ma ción con su
im pron ta pos fac tual es vo lá til. Don de no hay na da �r me se
pier de to do sos tén.

Hoy las prác ti cas que re quie ren un tiem po con si de ra‐ 
ble es tán en tran ce de des apa re cer. Tam bién la ver dad re‐ 
quie re mu cho tiem po. Don de una in for ma ción ahu yen ta a
otra, no te ne mos tiem po pa ra la ver dad. En nues tra cul tu ra
pos fac tual de la ex ci ta ción, los afec tos y las emo cio nes do‐ 
mi nan la co mu ni ca ción. En contras te con la ra cio na li dad,
son muy va ria bles en el tiem po. Des es ta bi li zan la vi da. La
con �an za, las pro me sas y la res pon sa bi li dad tam bién son
prác ti cas que re quie ren tiem po. Se ex tien den des de el
pre sen te al fu tu ro. To do lo que es ta bi li za la vi da hu ma na
re quie re tiem po. La � de li dad, el com pro mi so y las obli ga‐ 
cio nes son prác ti cas asi mis mo que re quie ren mu cho tiem‐ 
po. La de sin te gra ción de las ar qui tec tu ras tem po ra les es‐ 
ta bi li za do ras, en tre las que tam bién se cuen tan los ri tua‐ 
les, ha cen que la vi da sea ines ta ble. Pa ra es ta bi li zar la vi da,
es ne ce sa ria otra po lí ti ca del tiem po.

En tre las prác ti cas que re quie ren tiem po se en cuen tra
la ob ser va ción aten ta y de te ni da. La per cep ción ane xa a la
in for ma ción ex clu ye la ob ser va ción lar ga y len ta. La in for‐ 
ma ción nos ha ce mio pes y pre ci pi ta dos. Es im po si ble de‐ 
te ner se en la in for ma ción. La con tem pla ción de te ni da de
las co sas, la aten ción sin in ten ción, que se ría una fór mu la
de la fe li ci dad, re tro ce de an te la ca za de in for ma ción. Hoy
co rre mos de trás de la in for ma ción sin al can zar un sa ber.
To ma mos no ta de to do sin ob te ner un co no ci mien to. Via‐ 
ja mos a to das par tes sin ad qui rir una ex pe rien cia. Nos co‐ 
mu ni ca mos con ti nua men te sin par ti ci par en una co mu ni‐ 
dad. Al ma ce na mos gran des canti da des de da tos sin re‐ 
cuer dos que con ser var. Acu mu la mos ami gos y se gui do res
sin en con trar nos con el otro. La in for ma ción crea así una
for ma de vi da sin per ma nen cia y du ra ción.
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La in foes fe ra tie ne sin du da un efec to eman ci pa dor.
Nos li be ra más e� caz men te del pe no so tra ba jo que la es‐ 
fe ra de las co sas. La ci vi li za ción hu ma na pue de en ten der‐ 
se co mo una es pi ri tua li za ción cre cien te de la rea li dad. El
hom bre trans �e re su ce si va men te sus ca pa ci da des men ta‐ 
les a las co sas pa ra ha cer las fun cio nar por él. El es píri tu
sub je ti vo se trans for ma así en es píri tu ob je ti vo. En es te
sen ti do, las co sas co mo má qui nas re pre sen tan un pro gre‐ 
so en la ci vi li za ción, ya que con tie nen en sí mis mas ese
ins tin to que, co mo una for ma pri mi ti va del es píri tu, las ca‐ 
pa ci ta pa ra ac tuar por su cuen ta. He gel in clu yó en su Fi lo‐ 
so fía real es ta idea: «La he rra mien ta no tie ne aún en sí mis‐ 
ma la ac ti vi dad. Es co sa iner te […]. Si go te nien do que tra‐ 
ba jar yo con ella. Yo he te ni do la as tu cia de in tro du cir la
en tre mí y la co sei dad ex ter na pa ra pre ser var me […] y de‐ 
jar que ella se des gas te […], pe ro si go sa cán do me ca llos;
el ha cer me co sa si gue sien do un mo men to ne ce sa rio; la
ac ti vi dad pro pia del im pul so no ha pa sa do aún a la co sa.
Hay que po ner en la he rra mien ta tam bién ac ti vi dad pro‐ 
pia, con ver tir la en al go que ac túa por sí mis mo»[10]. La he‐ 
rra mien ta es una co sa iner te por que no ac túa por sí so la.
El hom bre que la ma ne ja se con vier te en una co sa por que
su ma no se en ca lle ce. Se des gas ta co mo una co sa. Con
las má qui nas au tó no mas, la ma no ya no se en ca lle ce, pe ro
ellas to da vía no la li be ran com ple ta men te del tra ba jo. Las
má qui nas ne ce si tan de fá bri cas y tra ba ja do res.

En el si guien te pa so ci vi li za to rio, no so lo se im plan ta el
ins tin to en la co sa, sino tam bién la in te li gen cia, esa for ma
su pe rior de es píri tu. La in te li gen cia ar ti � cial con vier te a las
co sas en in fó ma tas. La «as tu cia» con sis te en que el hom‐ 
bre no so lo de ja ac tuar a las co sas, sino tam bién pen sar
por él. No son las má qui nas, sino los in fó ma tas los que
eman ci pan del tra ba jo a la ma no. Pe ro la in te li gen cia ar ti �‐ 
cial que da fue ra de la ima gi na ción de He gel. Ade más, He‐ 
gel se � ja de ma sia do en la idea del tra ba jo, de mo do que
no tie ne ac ce so a una for ma de vi da que no sea tra ba jo.
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Pa ra He gel, el es píri tu es tra ba jo. El es píri tu es ma no. En su
efec to eman ci pa dor, la di gi ta li za ción pro me te una for ma
de vi da que se ase me ja al jue go. Ge ne ra un des em pleo di‐ 
gi tal que no tie ne ca rác ter co yun tu ral.

Vi lém Flus ser re su me de la si guien te ma ne ra la si tua‐ 
ción del nue vo mun do do mi na do por la in for ma ción: «Ya
no po de mos re te ner las co sas, y no sa be mos có mo re te‐ 
ner la in for ma ción. Nos he mos vuel to ines ta bles»[11]. Tras
cier to es cep ti cis mo ini cial, Flus ser ima gi na el fu tu ro con
imá ge nes utó pi cas. La ines ta bi li dad ini cial men te te mi da
da pa so a la li ge re za del jue go. El ser hu ma no del fu tu ro,
sin in te rés por las co sas, no se rá un tra ba ja dor (Homo
faber), sino un ju ga dor (Homo ludens). No ne ce si ta rá ven‐ 
cer la bo rio sa men te las re sis ten cias de la rea li dad ma te rial
me dian te el tra ba jo. Los apa ra tos pro gra ma dos por él se
en car ga rán de ha cer ese tra ba jo. Los hu ma nos del fu tu ro
no se ser vi rán de las ma nos: «Es te nue vo ser hu ma no que
ten dre mos a nues tro al re de dor y que se ges ta rá en nues‐ 
tro pro pio in te rior es ma nual men te inac ti vo. Ya no tra ta rá
con co sas y, por tan to, ya no po dre mos ha blar de 
ac ti vi da des»[12].

La ma no es el ór gano del tra ba jo y la ac ti vi dad. El de‐ 
do, en cam bio, es el ór gano de la elec ción. El hu ma no ma‐ 
nual men te inac ti vo del fu tu ro so lo ha rá uso de sus de dos.
Ele gi rá en lu gar de ac tuar. Pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des
pre sio na rá te clas. Su vi da no se rá un dra ma que le obli gue
a ac tuar, sino un jue go. Tam po co que rrá po seer na da, sino
ex pe ri men tar y dis fru tar.

El hu ma no ma nual men te inac ti vo del fu tu ro se acer ca‐ 
rá a ese Phono sapiens que to ca con los de dos su smar‐ 
tpho ne. Usar el smar tpho ne es una for ma de ju gar. Es ten‐ 
ta do ra la idea de que el hu ma no del fu tu ro so lo jue gue y
dis fru te, es de cir, de que no ten ga «preo cu pa cio nes».
¿Pue de con si de rar se la cre cien te «ga mi � ca ción» del mun‐ 
do, que en glo ba tan to la co mu ni ca ción co mo el tra ba jo,
una prue ba de que la era de la hu ma ni dad lú di ca ya ha
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co men za do? ¿De be mos dar la bien ve ni da al Phono
sapiens? El «úl ti mo hom bre» de Nie tzs che ya lo an ti ci pa‐ 
ba: «La gen te con ti núa tra ba jan do, pues el tra ba jo es un
en tre te ni mien to […]. La gen te tie ne su pe que ño pla cer
pa ra el día y su pe que ño pla cer pa ra la no che: pe ro hon ra
la salud»[13].

El Phono sapiens, que so lo ex pe ri men ta, dis fru ta y
quie re ju gar, se des pi de de esa li ber tad a que se re fe ría
Han nah Aren dt, que es tá li ga da a la ac ti vi dad. Quien ac túa
rom pe con lo que exis te y po ne en el mun do al go nue vo,
al go com ple ta men te di fe ren te. Pa ra ello de be ven cer una
re sis ten cia. El jue go, en cam bio, no in ter vie ne en la rea li‐ 
dad. Ac tuar es el ver bo de la his to ria. El hu ma no ju ga dor,
ma nual men te inac ti vo, del fu tu ro re pre sen ta el � nal de la
his to ria.

Ca da épo ca de � ne la li ber tad de for ma di fe ren te. En la
An ti güe dad, la li ber tad sig ni � ca ba ser un hom bre li bre, no
un es cla vo. En la mo der ni dad, la li ber tad se in te rio ri za co‐ 
mo au to no mía del su je to. Es la li ber tad de ac ción. Hoy, la
li ber tad de ac ción se re du ce a li ber tad de elec ción y de
con su mo. El hom bre ma nual men te inac ti vo del fu tu ro se
en tre ga rá a la «li ber tad de la ye ma de los de dos»[14]: «Las
te clas de que dis pon go son tan nu me ro sas que las ye mas
de mis de dos nun ca po drán to car las to das. Y así ten go la
im pre sión de ser com ple ta men te li bre de de ci dir»[15]. La
li ber tad de usar la ye ma de los de dos es, pues, una ilu‐ 
sión. La li bre elec ción es en rea li dad una se lec ción con su‐ 
mis ta. El hom bre inac ti vo del fu tu ro no ten drá en ver dad
otra po si bi li dad de ele gir, pues to que no ac tua rá. Vi vi rá en
la pos his to ria. Ni si quie ra se da rá cuen ta de que no usa las
ma nos. Pe ro no so tros so mos ca pa ces de crí ti ca por que to‐ 
da vía te ne mos ma nos y po de mos ac tuar con ellas. So lo las
ma nos son ca pa ces de elec ción, de te ner li ber tad de ac‐ 
ción.

La do mi na ción per fec ta es aque lla en la que to dos los
hu ma nos so la men te jue guen. Ju ve nal ca rac te ri zó con la
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ex pre sión panem et circenses aque lla so cie dad ro ma na en
la que ya no era po si ble la ac ción po lí ti ca. La gen te se ca‐ 
lla con co mi da gra tis y jue gos es pec ta cu la res. Ren ta bá si‐ 
ca y jue gos de or de na dor se rían la ver sión mo der na de
panem et circenses.
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DE LA PO SE SIÓN A LAS EX PE RIEN CIAS

Ex pe ri men tar sig ni � ca, abs trac ta men te for mu la do, con su‐ 
mir in for ma ción. Hoy que re mos ex pe ri men tar más que po‐ 
seer, ser más que te ner. Ex pe ri men tar es una for ma de ser.
Eri ch Fro mm es cri be en ¿Te ner o ser?: «Te ner se re �e re a
co sas […]. Ser se re �e re a ex pe rien cias […]»[16]. La crí ti ca
de Fro mm a la so cie dad mo der na, más orien ta da al te ner
que al ser, no es hoy del to do acer ta da, por que vi vi mos en
una so cie dad de la ex pe rien cia y la co mu ni ca ción, que
pre �e re el ser al te ner. La an ti gua má xi ma del «Yo soy tan‐ 
to más cuan to más ten go» ya no tie ne apli ca ción. La nue va
má xi ma del ex pe ri men tar es: «Yo soy tan to más cuan to
más ex pe ri men to».

Pro gra mas de te le vi sión co mo Ba res für Ra res(1) dan un
tes ti mo nio elo cuen te del im per cep ti ble cam bio de pa ra‐ 
dig ma que se es tá pro du cien do. De for ma in do lo ra, ca si
sin co ra zón, nos se pa ra mos de las co sas que an tes eran
co sas que ri das. Sig ni � ca ti va men te, la ma yo ría de los par ti‐ 
ci pan tes en el pro gra ma quie ren em plear en via jes los bi‐ 
lle tes que les en tre gan en ma no, co mo si los via jes fuesen
ri tua les de se pa ra ción de las co sas. Los re cuer dos con ser‐ 
va dos en las co sas de jan sú bi ta men te de te ner va lor. Tie‐ 
nen que de jar pa so a nue vas ex pe rien cias. Pa re ce cla ro
que la gen te de hoy ya no es ca paz de que dar se con las
co sas, ni de vi vi � car las ha cien do de ellas sus �e les com pa‐ 
ñe ras. Las co sas que ri das su po nen un vín cu lo li bi di nal in‐ 
ten so. En la ac tua li dad no que re mos atar nos a las co sas ni
a las per so nas. Los vín cu los son ino por tu nos. Res tan po si‐ 


