
A la vez que sur ge la es pe cia li za ción, el hom bre se par cia li za, au men tan los avan ces de la 
cien cia, la téc ni ca y la cul tu ra. ¿Có mo en ten der el de sa rro llo de ac ti vi da des ar tís ti cas, co mo 
el ci ne, sin te ner en cuen ta el per fec cio na mien to de cier tas téc ni cas? ¿Có mo ex pli car se es ta 
uni ver sa li za ción de la cul tu ra, es te “mu seo ima gi na rio” del que ha bla ba Mal raux, si no es 
por la agi li dad y di ver si dad de las co mu ni ca cio nes, por la per fec ción de la ac ti vi dad re pro-
duc to ra de obras, que per mi ten la ex ten sión de los ha llaz gos cul tu ra les a to do el mun do de 
un mo do ca si au to má ti co? Téc ni ca y cul tu ra se im pli can, pues, en un pro ce so co mún. Sin 
el psi coa ná li sis no po dría mos en ten der gran par te de los mo vi mien tos ar tís ti cos de nues tro 
tiem po.

Tam po co en ten de ría mos to da una con cep ción de la es cul tu ra sin la fí si ca, o de la pin tu ra 
sin la óp ti ca.

Asi mis mo, hay que con si de rar que la cien cia y la téc ni ca del si glo XX na cie ron po si bi li ta-
das por la ex pan sión eco nó mi ca, por los gran des avan ces y por las con vul sio nes so cia les y po-
lí ti cas. El ar te y la cul tu ra se li gan a to do es te ta piz de un mo do ca da vez más mul ti fa cé ti co.

Cien cia y téc ni ca 

Al ha blar del si glo XX nos re fe ri mos, sin du da, a la se gun da gran re vo lu ción cien tí fi co-téc ni ca. 
Los des cu bri mien tos y avan ces cien tí fi cos, así co mo los cam bios pro du ci dos en la es truc tu ra 
mis ma de la or ga ni za ción de la cien cia, son tan tos y de tal mag ni tud que per mi ten su po ner 
un cam bio cua li ta ti vo. Hay en es te de sa rro llo una im pli ca ción muy po de ro sa de los cam bios 
so cia les y po lí ti cos pro du ci dos en el um bral del si glo. El de sa rro llo del ca pi ta lis mo ha bía lle-
va do a un cre ci mien to des me di do de la in dus tria, y és te a una in te gra ción, ca da vez ma yor, 
de la in dus tria y la in ves ti ga ción cien tí fi ca, y pro gre si va men te, a una de pen den cia es ta tal de 
ta les pro ce sos de in ves ti ga ción ca da vez más com ple jos. La in ves ti ga ción in di vi dual ce dió 
el pa so al tra ba jo en equi pos al ta men te tec ni fi ca dos y con exi gen cia de fuer tes in ver sio nes 
de ca pi tal. De sa rro llo cien tí fi co y téc ni co son equi va len tes a de sa rro llo eco nó mi co. Só lo las 
na cio nes muy avan za das go zan de ca pa ci dad pa ra in ver tir y, por lo tan to, de al ta tec no lo-
gía. Es to re pre sen ta un fru to evi den te del plan tea mien to de la eco no mía a es ca la mun dial, 
es de cir, del de sa rro llo del ca pi ta lis mo en su fa se im pe ria lis ta. Con el avan ce del si glo XX tal 
si tua ción se fue agra van do. Ca da vez es más cla ra la pro gre si va mo no po li za ción de téc ni cas 
e in ven tos por par te de los paí ses más de sa rro lla dos, y la de pen den cia ha cia ellos de las de-
más na cio nes.

Por otro la do, las dos gue rras mun dia les co la bo ra ron en un cam bio de lo ca li za ción de 
los ám bi tos he ge mó ni cos en el pro ce so de de sa rro llo. La vie ja Eu ro pa oc ci den tal, tra di cio nal 
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pun ta de lan za, per dió su su pe rio ri dad en fa vor de los dos po de ro sos ven ce do res: Es ta dos 
Uni dos y la Unión So vié ti ca. Sur gen en ton ces la de pen den cia y la es ta ti za ción y, con ellas, la 
mi li ta ri za ción, tan to de la tec no lo gía co mo de la in ves ti ga ción. En la ca rre ra por man te ner el 
equi li brio en tre los dos blo ques, cien cia y téc ni ca se per fec cio nan, dan do pie al na ci mien to de 
una in dus tria bé li ca que de di ca fa bu lo sos pre su pues tos a su de sa rro llo y que, de al gún mo do, 
tien de a vol ver au tó no mos sus pro pios pro ce sos.

Por úl ti mo, el cre ci mien to des me di do y, so bre to do, de sor de na do de la in dus tria ge ne ró un 
pro ble ma, vi vi do ca da día con ma yor in ten si dad por am plios sec to res de la po bla ción. Nos es ta-
mos re fi rien do a la des truc ción del me dio. La des truc ción eco ló gi ca, bio ló gi ca e, in clu so, la mo-
di fi ca ción re gre si va de la geo gra fía son pro ble mas co ti dia nos en nu me ro sos lu ga res del pla ne ta.

La re vo lu ción en la fí si ca 

La re vo lu ción en la fí si ca se ini ció re pen ti na men te a fi na les del si glo XIX. Si exis te al gu na de 
las cien cias que se ha ya trans for ma do ver da de ra men te a lo lar go del si glo XX es la fí si ca. La 
trans for ma ción se pro du jo, ade más, mo ti van do un ver da de ro cam bio en la ma ne ra de ha cer 
cien cia. La fí si ca clá si ca se ha bía cons ti tui do a par tir de los plan tea mien tos de New ton y de 
Ga li leo, y bus ca ba la mi nu cio sa ob ser va ción em pí ri ca co mo ba se pa ra sus avan ces. La fí si ca 
del si glo XX bus ca ría su apo yo (a par tir, cier ta men te, de una se rie de des cu bri mien tos) en la 
ela bo ra ción de una teo ría pre via que per mi tie ra la com pren sión de nu me ro sos fe nó me nos. 
De es te ti po fue ron las teo rías de Eins tein y Planck.

Es ta dio afi cio na do de la fí si ca mo der na (1895-1916) 

En es te pe rio do ocu rrió un sal to, pro duc to de des cu bri mien tos en cier to mo do ines pe ra dos. 
Roent gen en con tró que, en el ex te rior de un tu bo de des car ga de ra yos ca tó di cos se pro du cía 
“al go” que ha cía bri llar las pan ta llas fluo res cen tes en la os cu ri dad. No sa bien do qué era exac-
ta men te de ci dió lla mar lo ra yos X. El des cu bri mien to de la ra diac ti vi dad, así co mo los tra ba jos 
del ma tri mo nio Cu rie a par tir del po lo nio y del ra dio, fuen tes de ener gía ra diac ti va mu cho más 
po de ro sas que el ura nio, se ría otro de los des cu bri mien tos cla ve. Tam bién lo fue el de Von 
Laue, en 1912, de la es truc tu ra de los cris ta les, uti li zan do pre ci sa men te los ra yos X.

Al mis mo tiem po que ta les des cu bri mien tos, se pro du cían las gran des sín te sis teó ri cas. 
Planck, en 1900, en su teo ría de los quan ta, for mu ló que la ener gía, co mo la ma te ria, es ató-
mi ca, aun que la ato mi ci dad no re si de en la ener gía mis ma, si no en la cu rio sa mag ni tud que es 
la ac ción (ener gía mul ti pli ca da por tiem po). En ton ces, plan tea la exis ten cia de un quan tum, o 
can ti dad su fi cien te de ac ción (cons tan te de Planck), que go bier na la mag ni tud de to dos los in-
ter cam bios de ener gía de los sis te mas ató mi cos. Tam bién Eins tein ex pu so en esa épo ca su teo-
ría de la re la ti vi dad: la ge ne ral en 1915, y la es pe cial en 1905. Eins tein afir ma ba que el es pa cio 
es cur vo y que di cha cur va tu ra au men ta en la pro xi mi dad de los cuer pos pe sa dos. Así jus ti fi có 
to da una se rie de geo me trías, aje nas a lo que ha bía si do el fun da men to de la geo me tría tra di-
cio nal de Eu cli des. A par tir de la teo ría de la re la ti vi dad de Eins tein, se tie ne la for mu la ción de 
que, en ese es pa cio cur vo, pue den unir se las pa ra le las. La teo ría ató mi ca de Rut her ford-Bohr 
se for mu ló en 1913.

Se tra ta ba de con quis tas in di vi dua les: los Cu rie, Rut her ford, Planck, Eins tein y Bohr. Sin em-
bar go, pron to co men zó la gran in fil tra ción in dus trial que ca rac te ri za ría una eta pa pos te rior.

In fil tra ción a gran es ca la de las téc ni cas
y or ga ni za ción in dus trial en la fí si ca 

En 1919 Rut her ford efec tuó un des cu bri mien to cla ve. Era po si ble rom per un nú cleo de ni-
tró ge no me dian te el im pac to de una par tí cu la al fa. Abría así ca mi no a los tra ba jos de Jo liot, 
quien in ven tó los reac to res nu clea res. Se tra ta ba de la ra diac ti vi dad ar ti fi cial que per mi ti ría, 
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en 1938, en ple na gue rra mun dial, lle gar a la fi sión nu clear con la apli ca ción in me dia ta del 
ha llaz go en la gue rra: la bom ba ató mi ca.

Tras el des cu bri mien to de la bom ba ató mi ca se pa sa ba a una es ta ti za ción de la fí si ca. Un 
avan ce de la in ves ti ga ción en es te cam po po dría con ver tir se, da da su pro pia di ná mi ca, en 
un se cre to de Es ta do.

Elec tró ni ca 

La fí si ca pu do de sa rro llar se de tal mo do por que pa ra le la men te hu bo un avan ce en la in ves-
tiga ción de las on das de ra dio y la elec tró ni ca. El de sa rro llo en es te cam po es tu vo li ga do a 
la in dus tria. Su tras cen den cia era de ci si va pa ra las co mu ni ca cio nes, la gue rra y la cons ti-
tu ción de una cul tu ra de ma sas es pe cí fi ca. La ra dio, la te le gra fía sin hi los y el ra dar se ori gi-
na ron de los tra ba jos ini cia dos por Mar co ni, Max well y Hertz. La ra dio se ría un ins tru men to 
im pres cin di ble en la con for ma ción de un mo de lo de vi da —só lo su pe ra do por la di fu sión de 
la te le vi sión en la Pos gue rra— co mo ele men to de con su mo. La te le vi sión tu vo su ori gen en 
los ex pe ri men tos de Thomp son so bre los ra yos ca tó di cos.

Las con quis tas elec tró ni cas in flu ye ron tam bién en la me di ci na. El mi cros co pio elec tró ni-
co, cons trui do en 1937, a ma nos de Ruz ca fue, qui zá, la apor ta ción más im por tan te. La pro-
por ción de su po ten cia res pec to al mi cros co pio nor mal es si mi lar a la di fe ren cia que exis te 
en tre és te y la vi sión del ojo.

No obs tan te, don de la elec tró ni ca con si guió ma yo res lo gros fue en el cam po de la ci ber né-
ti ca (cien cia que es tu dia los me ca nis mos au to ma ti za dos). Las má qui nas cal cu la do ras po si bi li tan 
la rea li za ción de ope ra cio nes com ple jí si mas en un tiem po mí ni mo. Co mo ver da de ros ce re bros 
plan tean, en su fun cio na mien to, una se rie de ana lo gías con el fun cio na mien to del ce re bro hu-
ma no, acu mu lan do in for ma ción y ma ne ján do la de un mo do “ló gi co”, lo cual dio lu gar al de sa-
rro llo ace le ra do de la in for má ti ca, sien do una de sus de ri va cio nes el per fec cio na mien to de la 
“rea li dad vir tual”, don de me dian te com ple jos me ca nis mos el in di vi duo tie ne ac ce so a un mun-
do crea do por la com pu ta do ra. Asi mis mo, de sa rro lló un sis te ma mun dial de in ter co ne xión.

Quí mi ca 

En el cam po de la quí mi ca hay que dis tin guir los avan ces en la bio quí mi ca y en la quí mi ca 
in dus trial.

La bio quí mi ca, o quí mi ca de los pro ce sos vi ta les, fa vo re ció el des cu bri mien to de las en-
zi mas y las vi ta mi nas, abrien do el ca mi no ha cia el es tu dio de las en fer me da des cau sa das por 
la au sen cia de al gu na de las sus tan cias ne ce sa rias pa ra el or ga nis mo: es cor bu to, ra qui tis mo, 
be ri be ri, et cé te ra. Se avan zó en su tra ta mien to y cu ra ción. Tam bién se avan zó en el es tu dio de 
los de sa rre glos hor mo na les, tras los pa sos da dos en el co no ci mien to de las glán du las en do cri-
nas. Por su par te, se de sa rro lló la téc ni ca de con ser va ción y tras plan te de te ji dos ani ma les, la 
cual tie ne un ex ten so cam po de po si bi li da des.

La quí mi ca in dus trial apun tó dos ha llaz gos que re vo lu cio na ron, sin du da, to da una par ce la 
de la vi da co ti dia na: el des cu bri mien to y la apli ca ción de los plás ti cos y de las fi bras ar ti fi cia-
les. Sin em bar go, los nue vos pro duc tos, una vez de se cha dos, no son bio de gra da bles, por lo 
que cons ti tu yen una de las prin ci pa les cau sas de la de gra da ción del eco sis te ma.

In ge nie ría y tec no lo gía 

En el de sa rro llo de la tec no lo gía del úl ti mo si glo des ta can dos ca rac te rís ti cas: la pro ducción en 
ma sa y el con trol au to má ti co de las fa ses de pro duc ción. En el cen tro de di cha transformación 
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es tá el mo tor de com bus tión in ter na, pro ce den te de una idea del fran cés De Ro ches, que fue es-
 tan da ri za da y pues ta en el eje de la in men sa ma yo ría de las ac ti vi da des in dus tria les por Hen ri 
Ford. El uso ma si vo del au to mó vil mo di fi có la geo gra fía de las ciu da des.

Con se gui do el sue ño mí ti co de sur car los ai res por los her ma nos Wrigth, a par tir de 1903, 
la avia ción se de sa rro lló con enor me ra pi dez. Uti li za do en un prin ci pio só lo con fi nes de-
por ti vos, y lue go co mo ins tru men to bé li co, se con vir tió en un me dio cla ve pa ra el trans por te 
hu ma no y de mer can cías. Des de sus orí ge nes, la ae ro náu ti ca ne ce si tó enor mes in ver sio nes 
de ca pi tal. El avión a reac ción fue un in ven to des lum bran te de la in me dia ta Pos gue rra. Gi gan-
tes cos avio nes —Jum bo, Con cor de—, de gran ca pa ci dad, de sa rro llan enor mes ve lo ci da des y 
re co rren lar gas dis tan cias.

La con quis ta del es pa cio se ini ció en la se gun da mi tad del si glo XX. Las po si bi li da des en 
es te cam po son in men sas. Des de que en 1957 la Unión So vié ti ca pu so en ór bi ta el pri mer 
sa té li te ar ti fi cial —el Sput nik—, la ex plo ra ción del Uni ver so ha avan za do enor me men te. En 
1961 el ru so Yu ri Ga ga rin se con vir tió en el pri mer hom bre pues to en ór bi ta. En 1969, los aus-
tro nau tas es ta dou ni den ses lle ga ron a la Lu na en la na ve Apo lo XI y re co gie ron ma te rial de ese 
sa té li te y lo tras la da ron a la Tie rra.

Por lo que res pec ta a la cons truc ción ur ba na, se ha pro ce di do a la cons truc ción en ma-
sa. Se bus ca la pla ni fi ca ción, don de el ur ba nis mo ad qui rió va lor pri mor dial. Res pec to a los 
ma te ria les, hay que des ta car el uso ca da vez más in te li gen te del ace ro y del hor mi gón. Mo-
nier, en 1868, uti li zó por pri me ra vez el ce men to ar ma do, que se ría sus ti tui do, en 1928, por 
el hor mi gón ar ma do de Frey si net, lo cual ha per mi ti do, ayu da do por los avan ces me cá ni cos 
de grúas, dra gas, et cé te ra, au men tar enor me men te la di men sión de las obras. De mo do pa ra-
le lo, se ini ció otra gran re vo lu ción en es te cam po: la pre fa bri ca ción; con ella, la cons truc ción 
se vol vió un sim ple pro ce so me cá ni co de mon ta je. Zo nas en te ras se cons tru ye ron en po cos 
días, bus can do dar sa li da a los pro ble mas de sa tu ra ción ur ba na o de in mi gra ción, aun que con 
fre cuen cia el re sul ta do fue una de gra da ción del há bi tat.

Psi co lo gía 

A par tir de los úl ti mos es cri tos de Freud —obras co mo El ma les tar de la cul tu ra—, to ma ron 
for ma una se rie de ten den cias que, des de los en fo ques psi coa na lí ti cos (eros y ta na tos, in cons-
cien te, com ple jo de Edi po, fa ses de la se xua li dad, et cé te ra), in da ga ban so bre la ma ne ra de 
su pe rar el in cons cien te in di vi dual, plan tean do la psi co lo gía co mo psi co di ná mi ca: la rea li dad 
del in di vi duo es tá, en gran me di da, pro gra ma da des de el me dio. El ni ño rea li za el mo de lo de 
los pa dres. El in cons cien te so cial afir ma así su pa pel. Se su pe ra el con cep to su bli ma ción, por 
el cual el in di vi duo acep ta ba su ser en el mun do, y se sus ti tu ye por el de re vo lu ción. El ca-
so más ex tre mo en es ta he te ro do xia freu dia na y ra di ca lis mo so cial es el de W. Reich, quien, 
tras ha ber es ca pa do del na zis mo, mo ri ría en una cár cel de Es ta dos Uni dos. Ha bía lle ga do a 
ma te ria li zar el con cep to freu dia no de eros en una ener gía que el cuer po hu ma no li be ra ba: el 
or gón. Su obra fue que ma da por es can da lo sa.

La psi co lo gía li gó sus teo rías con las apor ta cio nes so cia les del es truc tu ra lis mo de Le vi-
Strauss, de la lin güís ti ca (Ja kob son) y del mar xis mo. Es te tri ple ni vel apa re ce, por ejem plo, 
en La can y sus se gui do res, quie nes bu cea ron en el len gua je a la ho ra de su mer gir se en los 
con flic tos del in di vi duo. El len gua je se ría con tem pla do co mo una es pe cie de con ti nua do ac to 
fa lli do don de el ha blan te in tro du ce sus so li ci ta cio nes, y el me dio, sus re pre sio nes.

Pa ra le la men te, y con ba ses muy pró xi mas, sur ge la an tip si quia tría, que in ten ta ba rom per 
con el es que ma sa lud-en fer me dad, y cues tio na ba el de cu ra ción apli ca do por la psi quia tría 
tra di cio nal, a la vez que lu cha ba con tra las ins ti tu cio nes psi quiá tri cas, a las que con si de ra ver-
da de ras pri sio nes.

Den tro de es ta co rrien te hay po si cio nes va ria das: Laing (Nu dos), que apor ta un exis ten-
cia lis mo teó ri co, y Coo per (La muer te de la fa mi lia) son dos ele men tos me nos ra di ca li za dos 
que Fran co Ba sa glia. Fou cault fue más allá de la an tip si quia tría, asu mien do la lo cu ra co mo 
rei vin di ca ción.
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La otra gran ve ta de la psi co lo gía con tem po rá nea, de sa pa re ci da la enor me in fluen cia de 
Jung du ran te el pe rio do de en tre gue rras, es la ten den cia con duc tis ta, cu yo re pre sen tan te más 
im por tan te fue Skin ner, quien ex pu so sus teo rías en la uto pía no ve la da Wal den dos. De raí ces 
pav lo via nas, en con tró su pun to de par ti da en la teo ría de los ac tos re fle jos y de la su pre sión de 
la an gus tia a tra vés de mo di fi ca cio nes pro vo ca das en la con duc ta. El es tí mu lo ex te rior —gra to 
o in gra to— pro vo ca mo di fi ca cio nes en la con duc ta del pa cien te.

Ar te 

Pin tu ra y es cul tu ra 
Con la apa ri ción y ex ten sión de la fo to gra fía, la pin tu ra se li be ró de su pa pel de re pro duc tor 
de la rea li dad, e ini ció una bús que da de su pro pio len gua je. Ca da vez su ar te iría vol vién do se 
so bre sí mis mo y so bre su pro pio va lor co mo ma te ria, ce rrán do la a la rea li dad ex te rior, o bus-
can do án gu los de en fo que ra di cal men te per so na les o re fle xi vos. En el si glo de los is mos co-
mo di ría Ra món Gó mez de la Ser na, la pin tu ra fue, qui zá, el ar te que más y más rá pi da men te 
ex pe ri men tó la su ce sión de es cue las. Tras el im pre sio nis mo, pos tim pre sio nis mo, pun ti llis mo, 
et cé te ra, el si glo se abrió al fau vis mo: los fau ves (Ma tis se, Dufy) pin ta ron ve loz men te, an te la 
na tu ra le za, uti li zan do co lo res fuer tes.

Pi cas so inau gu ró una nue va ten den cia (el cubismo) al fir mar su cua dro Las se ño ri tas de 
Avig non, don de la fi gu ra se des com po ne en lí neas geo mé tri cas. Se ali nea ron a su ex pe ri men to 
Georges Bra que y Juan Gris, en tre otros.

Mien tras Hen ri Rous seau, El adua ne ro, bus ca ba la in ge nui dad de lo pri mi ti vo, de lo in ge-
nuo, de lo naïf, cier to ape go al feís mo, y al cul to a la má qui na, a la téc ni ca y a la de ses pe ra da 
bús que da de ori gi na li dad, mar ca ron el ex tre mo opues to, la es cue la fu tu ris ta. És ta en con tró 
cam po abo na do en Ita lia con Boc cio ni y Se ve ri ni, quie nes bus ca ban sus ba ses en el ma ni fies to 
lan za do por el es cri tor Ma ri net ti en 1909. Mu chos de es tos mo vi mien tos —tam bién ocu rrió 
con el su rrea lis mo— fue ron más allá de lo me ra men te pic tó ri co. Se tra ta ba de au tén ti cas con-
cep cio nes del hom bre, es de cir, fi lo so fías des de la es té ti ca. El su rrea lis mo, tan to en pin tu ra 
co mo en la li te ra tu ra, par tió de Freud, in ten tan do de jar es ca par el in cons cien te, abrien do las 
puer tas del sue ño, sin rom per la fron te ra en tre lo so ña do y lo vi vi do. Pi ca bia, pio ne ro del ar te 
no fi gu ra ti vo, se ría cla ve en el mo vi mien to su rrea lis ta. Tan guy, Mi ró, Max Ernst, Da lí, Del vaux 
y Ma grit te fue ron al gu nos nom bres de la pin tu ra su rrea lis ta.

No obs tan te, la ver da de ra re vo lu ción pic tó ri ca era la apa ri ción del ar te no fi gu ra ti vo. Con 
Pi ca bia, Kan dinsky o Lé ger el ar te de la pin tu ra no ne ce si ta ría ya de un re fe ren te fue ra de la 
pro pia obra y del es pec ta dor que la con tem pla. Es un diá lo go en tre am bos. Ése es to do su va-
lor: han de sa pa re ci do los mo de los.

Otra gran apor ta ción de la pin tu ra del si glo XX fue la de la es cue la de mu ra lis tas (los me-
xi ca nos Oroz co y Ri ve ra), que in ten ta ba crear un ar te pa ra el pue blo, ocu pan do las gran des 
su per fi cies de los edi fi cios pú bli cos. Se bus ca ba sa car el ar te de los mu seos y de los co me do-
res bur gue ses pa ra so cia li zar lo.

Tam bién el ex pre sio nis mo, na ci do en el pe rio do en tre gue rras, alar gó su in fluen cia has ta 
fi na les del si glo XX con obras co mo la del pin tor Ba con.

La es cul tu ra ini ció tam bién ca mi nos nue vos. La ci ne má ti ca, es cul tu ra en mo vi mien to, se 
ini ció con los mó vi les de Ale xan der Cal der. Ade más, la es cul tu ra se em bar có en los ca mi nos 
del abs trac to (Ar ji pen ko), y en los pri me ros años de la Ru sia so vié ti ca se mar ca ron las teo ri-
za cio nes del cons truc ti vis mo y de la es cul tu ra-am bien te, que bus ca ba no tan to ser ad mi ra da, 
si no lle gar a crear un am bien te.

Li te ra tu ra 
Po dría mos con si de rar al si glo XIX en una do ble di ná mi ca, por lo que a li te ra tu ra se re fie re. Por 
una par te, la na rra ti va, el ar te de con tar his to rias, ad qui ría, con la bur gue sía en el po der, su 
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cul mi na ción. El si glo XIX fue el si glo de los gran des no ve lis tas. Sin em bar go, den tro de esas 
mis mas obras na rra ti vas —y no di ga mos ya en poe sía— se de sa rro lla ba la gran cri sis de iden-
ti dad del ar tis ta. Par na so y mal di tis mo —el es cri tor sin geo gra fía so cial— se afir ma ban en el 
pa no ra ma li te ra rio. El al co ho lis mo, la dro ga dic ción, el sui ci dio y la par ti cu la ri dad se xual se 
con ver tie ron en ras gos que en gro sa ban la mi to lo gía li te ra ria.

En el si glo XX es ta cri sis se hi zo ex plí ci ta y se vol vió con cien cia. Con tri bu ye ron a ello los 
avan ces en la lin güís ti ca (Saus su re, Ja kob son, el Cír cu lo de Pra ga, el for ma lis mo ru so), que de 
al gún mo do arre ba ta ron la in ge nui dad al au tor —si es que al gu na le que da ba tras la ex pe rien-
cia de ci mo nó ni ca—, ha cién do le cons cien te de que el len gua je es un ma te rial, una es truc tu ra 
con su di ná mi ca pro pia y, a la vez, de pen dien te del con tex to. El es cri tor su frió la ten ta ción del 
ar te en si mis ma do de, a la par, sen tir se crea dor y des truc tor (del len gua je).

Por otro la do, la Re vo lu ción So vié ti ca plan teó una op ción de neoin te gra ción al es cri tor 
que des cu bre su so le dad so cial: cam biar de se ñor (la bur gue sía ha re sul ta do un in gra to pa trón) 
y cam biar de cla se. Ésa se ría la otra gran ten ta ción, jun to a la fas ci na ción del len gua je, de la 
li te ra tu ra del si glo XX. Crear una nue va so cie dad me dian te la li te ra tu ra co mo co la bo ra do ra, 
pa ra arra sar la vie ja so cie dad con la ayu da de la pa la bra.

En tre esas dos fas ci na cio nes —des truir el len gua je pa ra crear otro y la so cie dad bur gue sa 
pa ra cons truir una nue va so cie dad—, os ci ló gran par te de la li te ra tu ra con tem po rá nea.

Po dría mos de cir que Mar cel Proust fue el úl ti mo gran no ve lis ta del si glo XIX y el pri me ro 
del si glo XX, a pe sar de que su obra per te ne ce cro no ló gi ca men te a este último. En bus ca del 
tiem po per di do, tí tu lo ge né ri co de su gran no ve la en sie te vo lú me nes, can ta un uni ver so mo ri-
bun do que sim bó li ca men te se ha ce añi cos en la Pri me ra Gue rra Mun dial. Lo can ta des de una 
vi sión psi coa na lí ti ca, que es ple na men te de nues tro tiem po.

La otra gran ober tu ra li te ra ria del si glo es Ulis es de Ja mes Joy ce, un ir lan dés que se pro-
pu so de li be ra da men te rom per con el len gua je y con to do el es ti lo de ci mo nó ni co de no ve lar, 
al te ran do tiem pos, rit mos, rom pien do con la na rra ción, con la in tri ga, y no ve lan do una con ti-
nui dad no he roi ca, si no he cha de los pe da zos de un hom bre frag men ta do, alie na do.

¿Aca bar con el len gua je? Pe ro, ¿des de qué óp ti ca? Tris tan Tza ra ini ció el mo vi mien to da-
daís ta pa ra lle var el len gua je al ab sur do. Pe ro los su rrea lis tas —Bre ton, Ara gón— os ten tan un 
plan tea mien to más ela bo ra do que, de al gún mo do, in clu ye las dos ten ta cio nes ci ta das. Por 
una par te, des truir el len gua je ra cio nal, cons cien te, pa ra dar pa so al sue ño, al in cons cien te. La 
es cri tu ra au to má ti ca del su rrea lis mo no es si no de jar que la plu ma flu ya li bre men te, sin de te ner 
con la ra zón a los fan tas mas. No obs tan te, es te abrir pa so a lo que hay ba jo lo real (de ahí el 
tér mi no su rrea lis mo) tie ne el ob je ti vo de que esos fan tas mas des tru yan y en tie rren, con su len-
gua je, a una cla se: la bur gue sía. Los su rrea lis tas son de fen so res de la Re vo lu ción So vié ti ca.

Ma yor am bi güe dad po see ría el fu tu ris mo, otro gran mo vi mien to de en tre gue rras. La es té-
ti ca de la téc ni ca: el can to a la má qui na, al de sa rro llo, al ries go, a la ve lo ci dad, iba a po der ser 
leí do de dis tin ta ma ne ra por Ma ri net ti en la Ita lia que es ta ba en gen dran do el fas cis mo, o por 
Maia kovs ki en la Unión So vié ti ca.

El rea lis mo so cial, li te ra tu ra de de nun cia en coin ci den cia con la cri sis eco nó mi ca, cu yo eje 
fue ron 1929 y la cri sis de los sis te mas par la men ta rios, to mó par ti do abier ta men te por la re vo-
lu ción. Es ta dos Uni dos po seía una gran tra di ción de na rra ti va rea lis ta, des de Mark Twain has ta 
Wi lliam Faulk ner, y pro du ci ría una es plén di da flo ra ción no ve lís ti ca de en tre gue rras, ads cri ta 
a es ta co rrien te. Er nest He ming way (¿Por quién do blan las cam pa nas?), Sin clair Le wis (Ba bitt), 
John Stein beck (Las uvas de la ira) fue ron al gu nos nom bres des ta ca bles. No obs tan te, fue John 
Dos Pas sos quien plan teó el rea lis mo de mo do más am bi cio so y re vo lu cio na rio. En su tri lo gía 
Amé ri ca (Pa ra le lo 42, 1919, Gran ca pi tal) pla neó una obra co lec ti va, sin pro ta go nis tas y li ga da 
a la his to ria, in clu yen do re cor tes de pren sa, can cio nes, in for mes so cia les, dis cur sos po lí ti cos, 
bio gra fías, et cé te ra, en una es pe cie de gran ópe ra.

La Se gun da Gue rra Mun dial mar có cam bios im por tan tes. La gran tra ge dia bé li ca creó un 
pe si mis mo, que re co gie ron las teo rías de Kier ke gaard so bre la an gus tia, y ge ne ró una no ve la 
de ti po exis ten cia lis ta. El hom bre sin sen ti do, arro ja do al mun do, el ser ab sur do que es pa ra 
la na da, se re fle ja ría en au to res co mo Jean Paul Sar tre (La náu sea) o Albert Ca mus (La pes te, 
El ex tran je ro).
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El rea lis mo en con tra ría aún un cam po de ex pre sión, so bre to do en Ita lia (Al ber to Mo ra via, 
Vas co Prat to li ni y Ce sa re Pa ve se).

La lu cha con tra el len gua je pro se gui ría, y tras el ob je ti vis mo, el nou veau ro man y de ce nas 
de nue vas co rrien tes, se en tra ría en un mo men to en que se bus ca la de sa pa ri ción de los dis tin-
tos gé ne ros, con si de ran do que no hay poe sía, na rra ti va o en sa yo, si no, sim ple men te, tex tos.

Los mar gi na dos de las so cie da des de sa rro lla das en con tra ron su ex pre sión en una li te ra tu-
ra alu ci na da, don de al ter na ran la re be lión in di vi dual, la fu ga co mo sa li da y la mi to lo gi za ción 
de las dro gas. Ex pre sión cla ve de es ta co rrien te fue la Beat Ge ne ra tion es ta dou ni den se. Allen 
Gins berg, Wi lliam Bu rroughs o su an te ce sor, Jack Ke rouac, fue ron la lec tu ra de am plios sec-
to res jó ve nes.

En tre tan to, el gran pú bli co con su me las obras, pro gra ma das des de las gran des edi to ria les, 
que se dis tri bu yen ma si va men te, so bre to do des de Es ta dos Uni dos: el best-se ller. El fo so en tre 
li te ra tu ra de van guar dia y li te ra tu ra de ma sas si gue abrién do se ca da día.

No se ría con ve nien te ter mi nar la ex po si ción sin ci tar la po de ro sa co rrien te de en tre gue-
rras en las na cio nes cen troeu ro peas, que te nía una gran ba se ex pre sio nis ta. Se tra ta de au to res 
muy per so na les, que se re sis ten a ser in te gra dos a al gu no de los ar ti fi cio sos ejes que he mos 
tra za do. Tho mas Mann, cro nis ta de Ale ma nia en Los Bud den brock y pen sa dor pro fun dí si mo 
en Doc tor Faus tus; del che co Franz Kaf ka (La me ta mor fo sis), y del vie nés Ro bert Mu sil (El 
hom bre sin atri bu tos).

Tam bién de be mos con si de rar a la plé ya de de es cri to res la ti noa me ri ca nos, cu yas obras 
for man par te de la li te ra tu ra uni ver sal: Pa blo Ne ru da, Ale jo Car pen tier, Ma rio Var gas Llo sa o 
Ga briel Gar cía Már quez, por ci tar u nos cuan tos.

Mú si ca 

Con el Tris tán de Wag ner se evi den ció que no era tan im por tan te (o que po día no ser lo) la ar-
mo nía co mo la so no ri dad, y que las com bi na cio nes más in sos pe cha das de acor des, las más 
di fí cil men te de ter mi na bles a ni vel ar mó ni co, po drían ser be llas y so no ras. De sa pa re cían así los 
acor des “ex tra ños a la es ca la”. Po dría uti li zar se cual quie ra de las 12 no tas de la oc ta va.

Schön ber re co gió y teo ri zó es te ma les tar de la mú si ca, des cu brien do las in fi ni tas po si bi li-
da des de la do de ca fo nía. Su dis cí pu lo, Al ban Berg, y Paul Hin de mith si guie ron pro fun di zan do 
en ese ca mi no. Así se re co gían una se rie de in quie tu des ya pre sen tes en el am bien te mu si cal, 
so bre to do des de el es tre no en 1913 de la Con sa gra ción de la pri ma ve ra, de Igor Stra vinsky.

Sus lo gros es ta ban en rom per la me di da de la fra se mu si cal, de jar la en li ber tad, in tro du-
cir la di so nan cia, rom pien do el es pa cio en tre so ni dos con tra pues tos y so ca var el to no-eje de 
la obra, de ján do la sin re fe ren te. Son preo cu pa cio nes na da le ja nas a las que he mos es tu dia do 
en pin tu ra o li te ra tu ra. Al mis mo tiem po, se ini ció un in te rés pro gre si vo de los mú si cos “de 
ca li dad” por de ter mi na das for mas mu si ca les, co mo el jazz, que co nec ta ba —di so nan cias, su-
pre sión de to na li dad, al te ra ción del rit mo— con esas mo der nas teo rías mu si ca les. Stra vinsky, 
Gersh win o Hin de mith fue ron es tu dio sos del jazz.

El jazz, a la vez, ge ne ró to da una co rrien te mu si cal po pu lar, po ten cia da por la di fu sión 
del dis co, la ra dio y la te le vi sión, y que se irá mo di fi can do en re la ción con otros rit mos aje nos 
a él. Se tra ta de la mú si ca pop. El rock and roll tu vo no ta bles ex po nen tes en el gru po mu si cal 
The Bea tles.

Ci ne 

¿Ar te? ¿In dus tria? La ima gen en mo vi mien to fue el ar te del si glo XX por ex ce len cia. Sus orí-
ge nes eran hu mil des: el ba rra cón de fe ria. Los her ma nos Lu miè re rea li za ron sus pri me ras fil-
ma cio nes con te mas mo nó to nos y sin nin gu na in ten ción ar tís ti ca. Les in te re sa ba, so bre to do, 
sor pren der: mos trar que la pan ta lla se con ver ti ría en una mi la gro sa ven ta na. Es el ca so de 
Lle ga da de un tren a la es ta ción y Sa li da de los obre ros de la fá bri ca. Mé liès ini ció al go esen-
cial pa ra la evo lu ción del ci ne: el tru ca je, lle van do el fac tor sor pre sa a una co ta su pe rior e 
in tro du cien do la ima gi na ción. Pron to, en Es ta dos Uni dos, una se rie de in di vi duos co men zó a 
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des cu brir las po si bi li da des eco nó mi cas de lo que pa re cía só lo un ju gue te. Adolph Zu kor fun-
dó, en 1912, la so cie dad Pa ra mount, pri me ra gran pro duc to ra que inau gu ra ba el con cep to de 
ci ne, co mo in dus tria que se or ga ni za ría de fi ni ti va men te co mo tal du ran te la Pri me ra Gue rra 
Mun dial, per fec cio nan do su uti lla je y mul ti pli can do sus me dios téc ni cos y sus re cur sos.

El fo lle tín, la es tam pa eró ti ca, las pe lí cu las de ac ción y de aven tu ras, y el ci ne có mi co 
fue ron gé ne ros que co men za ron a de sa rro llar se du ran te esos años; tam bién se pre sen ta ron la 
re cons truc ción his tó ri ca y el ci ne ba sa do en obras li te ra rias. De es ta ma ne ra, ya es ta ban in ven-
ta dos ca si to dos los gé ne ros. Fal ta ba su ele va ción a ca te go ría ar tís ti ca. Pron to los in te lec tua les 
co men za ron a in te re sar se por es te me dio de ex pre sión, en un prin ci pio de ni gra do so bre to do 
en Eu ro pa. Al mis mo tiem po, fue al can zan do un gran éxi to po pu lar. Las es tre llas de la pan ta-
lla eran re co no ci das y ad mi ra das por el gran pú bli co. The da Ba ra y Ro dol fo Va len ti no se rían 
los ini cia do res de una ca de na que pa sa ba por Gre ta Gar bo, Humph rey Bo gart, Jean Har low, 
Ma rilyn Mon roe, Ja mes Dean y un lar go et cé te ra has ta nues tros días.

Las dos gran des rup tu ras ci ne ma to grá fi cas se pro du ci rían en los es ce na rios ex te rio res al 
con ti nen te. Grif fith, en Amé ri ca, y Ein sens tein, en la Ru sia de la re vo lu ción, re no va ron de fi ni-
ti va men te el ci ne, pro por cio nán do le la ca pa ci dad de un len gua je ma du ro. El mon ta je se con-
vir tió, con esos au to res, en el ele men to fíl mi co esen cial. Por otro la do, el ci ne en ri que ció su 
ca pa ci dad ex pre si va con la in tro duc ción del so ni do sin cro ni za do con la ima gen. En 1927 se es-
 tre nó la pri me ra pe lí cu la so no ra y con ella na ció el gé ne ro mu si cal.

Se ini ció la ca rre ra de las gran des pro duc to ras por re no var sus téc ni cas. Al ci ne so no ro 
su ce dió el ci ne en co lor. La pan ta lla se agran dó ca da vez más en bus ca de la fas ci na ción 
que fue ra ca paz de apre sar al es pec ta dor. Tras la Se gun da Gue rra Mun dial se su ce die ron en 
la pan ta lla pa no rá mi ca, el todd-ao, el cin e mas co pe y, por fin, el ci ne ra ma, con la yux ta po-
si ción de tres imá ge nes ge ne ra das en tres pro yec to res. Se bus ca ba, con es ca so éxi to, el ci ne 
en tres di men sio nes, y las ideas des ca be lla das se vol vie ron fre cuen tes, so bre to do des de la 
apa ri ción de la te le vi sión co mo com pe ti dor. Se pen só en el ci ne co lor o en el ci ne que hi cie-
ra vi brar fí si ca men te al es pec ta dor (sen so rround).

Otra co rrien te, en cam bio, y en es pe cial des pués de los acon te ci mien tos de ma yo de 
1968, se es for zó en la crea ción de un ci ne in de pen dien te, al mar gen de los mo no po lios, crean-
do ca na les pa ra le los pa ra la pro duc ción y dis tri bu ción. Fue una ta rea di fí cil.

Na die se atre ve ría hoy a ne gar al ci ne su ca rác ter de ar te es plén di do, que cuen ta con una 
lar ga lis ta de nom bres ge nia les. Serguéi Ein sens tein, Friedrich Mur nau, Charles Cha plin, Bus-
ter Kea ton, Or son We lles, John Ford, Fritz Lang, John Hus ton, Ro ber to Ros se lli ni, Luis Bu ñuel, 
An drei Waj da, Lu chi no Vis con ti o Ber nar do Ber to luc ci son al gu nos de ellos.

ALLEN, Ed war, La cien cia de la vi da en el si glo XX, Mé xi co, FCE, 1982. 
NAI ME, Al fre do, El ci ne: 204 res pues tas, Mé xi co, Al ham bra, 1995.

Lecturas sugeridas

El censo de 1954 proporciona una imagen arcaica de la vivienda francesa. El 58.4% recibía 
agua corriente, el 26.6% disponía de lugares interiores para asearse, el 10% tenía bañera 
o ducha. Cuesta trabajo creer que esto sucediera a mediados del siglo XX. En la actualidad 
hay una nueva configuración del espacio.

¡Eureka!



Capítulo 27 - Ciencia, técnica y cultura en la primera mitad del siglo xx 379

 1. ¿Cuáles fueron los primeros países europeos hacia donde se extendió la Revolu-
ción Rusa?

 2. ¿A qué se debió la caída del zarismo?
 3. ¿Qué favoreció que en las naciones con un sistema político débil se produjeran 

luchas sociales para conquistar el poder político al término de la Primera Guerra 
Mundial?

 4. ¿Cuáles fueron las tendencias de “los felices años 20“ en Estados Unidos?
 5. ¿Por qué la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street provocó una crisis tan am-

plia y prolongada?
 6. ¿Cuáles fueron las repercusiones económicas en Europa a consecuencia de la crisis 

de 1929 en Estados Unidos?
 7. ¿Por qué formó parte Japón del Eje?
 8. ¿Cuáles son las funciones de la OEA?
 9. Describe las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial.
10. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de la guerra para América Latina?

Cuestionario de evaluación

Lee historia
La ciencia y la paz
Linus Pauling

Este documento fue leído por el autor, eminente hom-
bre de ciencia norteamericano, al recibir el Premio 
Nobel de la Paz, en el Parlamento de Noruega, el 10 
de diciembre de 1963.

(Tradujo Emilio López Zamora)

Creo que ya hemos llegado a la época en que no 
podrá haber otra guerra mundial, una guerra en la 
que se empleen las terroríficas armas nucleares; y que 
los descubrimientos hechos por los hombres de cien-
cia —en los cuales se basó la construcción de esas ar-
mas apocalípticas— nos obligan a pensar y actuar en 
forma consecuente con la nueva etapa histórica del 
mundo, etapa de razón y de paz en la que no podrán 
resolverse los conflictos internacionales mediante la 
guerra, sino conforme al derecho internacional, en 
el que tendrán que fundarse la justicia para todas las 
naciones y el bien para todos los pueblos.

Permítanme que recuerde, al recibir el Premio 
Nobel de la Paz, que Alfredo Nobel anhelaba inventar 
“una sustancia de tan terrible poder de destrucción 
en masa, que la guerra se hiciera imposible y quedara 
proscrita para siempre”. Dos tercios de siglo más tar-
de, los hombres de ciencia han encontrado las sustan-

cias explosivas que tanto anhelara Nobel —sustancias 
susceptibles de fisión, como el uranio y el plutonio, 
que tienen una energía explosiva 7 millones de veces 
mayor que la nitroglicerina. Los primeros artefactos 
que se fabricaron con uranio-235 y plutonio-239, es 
decir, las bombas de fisión, se probaron en Alamo-
gordo en 1945, y ese mismo año se hicieron estallar 
sobre Hiroshima y Nagasaki; y 10 años después esta-
ba en Bikini la primera superbomba de fisión-fusión-
fisión, con una potencia de 20 megatones, mil veces 
mayor que la bomba de fisión.

La superbomba de Bikini contenía menos de una 
tonelada de explosivo nuclear, y la energía liberada 
fue mayor que la de todos los explosivos usados en 
todas las guerras de la historia de la Humanidad, in-
cluidos los que se emplearon en las dos últimas gue-
rras mundiales.

Sabemos que ya se han fabricado miles de su-
perbombas y que ahora, 18 años después de que 
se construyó la primera bomba atómica, las poten-
cias nucleares tienen arsenales tan grandes de estos 
artefactos que si fueran empleados en una guerra 
morirían centenares de millones de seres humanos 
y nuestra civilización no podría sobrevivir a la catás-
trofe.
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Sucede pues que los medios de destrucción en 
masa previstos por Alfredo Nobel son ahora una rea-
lidad que ha hecho imposible la guerra.

El mundo ha iniciado ya un proceso de metamor-
fosis del periodo primitivo de su historia en que los 
conflictos entre las naciones se dirimían mediante la 
guerra, a un periodo de madurez, de conciencia, en 
el que la guerra será abolida y sustituida por la ley y el 
Derecho Internacional. El primer gran estudio de esta 
metamorfosis se inició hace apenas unos cuantos me-
ses, al celebrarse el tratado de supresión de las prue-
bas de armas nucleares entre Estados Unidos, Rusia y 
Gran Bretaña, y su ratificación por la casi totalidad de 
las naciones del mundo.

Yo creo que los historiadores, en el futuro, consi-
derarán ese convenio como la acción más importan-
te en los anales de la Humanidad; y dirán, además, 
que éste fue el primero de una serie de tratados que 
condujeron a la Nueva Era en que la guerra quedó 
abolida para siempre.

Nunca será por demás poner en relieve el hecho 
de que la ciencia y la paz se encuentran estrecha-
mente correlacionadas. El mundo se ha transforma-
do profundamente, y más en el curso de esta centu-
ria, por los descubrimientos científicos. Actualmente 
nuestros conocimientos, que se enriquecen cada día 
más, hacen perfectamente previsible la posibilidad 
de eliminar la pobreza y el hambre, y disminuir los 
sufrimientos que causan las enfermedades, usando 
los recursos que existen en el mundo para el bien de 
toda la Humanidad. 

[...] Pero si bien es cierto que tales cambios han 
sido el resultado de los descubrimientos hechos por 
los hombres de ciencia, estos hombres han sido tam-
bién quienes más se han esforzado porque todos los 
pueblos conozcan el inminente peligro de extinción 
que corre la Humanidad si se emplean estos recursos 
para la guerra, y de ahí la imperiosa necesidad de im-
pedirlo, aboliendo la guerra para siempre.

Los primeros en difundir esos conocimientos fue-
ron precisamente los científicos que contribuyeron 
en el proyecto y reconstrucción de la bomba atómica. 
En marzo de 1945, antes de que se hiciera estallar la 
primera bomba en Alamogordo, Leo Szilard dirigió 
un memorándum al presidente Franklin Delano Roo-
sevelt, en el que con gran énfasis proponía estatuir 
un sistema de control internacional sobre estas arma, 
con el fin de que la Humanidad pudiera sobrevivir. 
Un comité de científicos especializados en la ciencia 
del átomo, presidido por James Franck, dirigió el 11 
de junio de 1945 un escrito al secretario de la Defen-
sa de Estados Unidos, instándole a que de ninguna 

manera se usaran los explosivos atómicos en un ata-
que sorpresivo contra Japón, considerando que una 
acción de esta naturaleza haría mucho más difícil un 
acuerdo internacional que permitiera el control sobre 
estas armas.

Albert Einstein, Harold Urey y otros científicos 
crearon, en 1946, un organismo para dar a conocer 
al pueblo de Estados Unidos la naturaleza de las ar-
mas atómicas y de una guerra con estas armas. Este 
organismo, denominado Comité de Emergencia de 
Científicos Atómicos (comúnmente conocido como 
Comité Einstein), llevó al cabo, durante más de cinco 
años, una amplísima campaña educativa, cuyo conte-
nido podría expresarse con los siguientes pensamien-
tos de Einstein:

“[...] Muy pocas gentes han visto la bomba atómi-
ca, pero todo el mundo, si se explican unos cuantos 
hechos, puede entender que la bomba atómica y los 
peligros que entraña una guerra nuclear son algo muy 
real y no muy lejano, que concierne directamente a 
cada persona en el mundo civilizado que no se puede 
dejar en manos de los generales, los diplomáticos o 
los políticos el trabajo de resolver este problema en 
varias generaciones... La ciencia no conoce ningún 
medio de defensa contra estas armas capaces de des-
truir la civilización. Nuestra posible defensa no está 
en nuevas armas, ni en la ciencia, ni mucho menos en 
vivir en cuevas subterráneas. Nuestra única defensa 
estriba en la ley y el orden internacionales... El pensa-
miento del futuro debe apuntar al logro de prevenir 
la guerra.”

El 15 de julio de 1955 se publicó la Declaración 
de Mainau, suscrita por 52 laureados con el Premio 
Nobel, denunciando el peligro que para la Humani-
dad entera significa una guerra mundial atómica y 
concluyendo que, por lo tanto, “todas las naciones 
deben tomar la decisión de renunciar a la fuerza como 
último extremo de la política... porque, de lo contra-
rio, dejarían de existir”.

Otro documento de grandes alcances —el llama-
miento Russell-Einstein— fue publicado el 9 de julio 
de 1955 por Bertrand Russell, quien durante años tra-
bajo sin descanso por la paz del mundo. Meses antes 
Russell, había escrito un borrador que desde luego 
suscribieron Einstein (dos días antes de morir) y, des-
pués, nueve hombres de ciencia más, y que empieza 
con el siguiente pensamiento:

“En la trágica situación que actualmente afronta 
la Humanidad, creemos que los hombres de ciencia 
deben reunirse en una conferencia, con el fin de ana-
lizar los peligros que han surgido con la fabricación de 
armas para el exterminio en masa...”.
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[...] El 15 de mayo de 1957, con la ayuda de algunos 
hombres de ciencia de la Universidad de Washington, 
de Saint Louis, yo escribí el llamamiento de los Cien-
tíficos contra las Pruebas Nucleares, llamamiento que 
en sólo dos semanas fue suscrito por más de 2 mil 
hombres de ciencia de Estados Unidos, y al que en 
el término de unos cuantos meses más se agregaron 
las firmas de 11 021 científicos de 49 países. El 15 de 
enero de 1958, al entregar este documento el señor 
Dag Hammarskjold como una petición a las Naciones 
Unidas, le dije que, en mi opinión, se expresaban allí 
los sentimientos de la gran mayoría de los hombres 
de ciencia del mundo. Este llamamiento consta de 
cuatro párrafos y en los dos primeros se dice:

“Nosotros, hombres de ciencia cuyos nombres apa-
recen al calce, exhortamos urgentemente a los gobier-
nos de todas las naciones para que lleguen al acuerdo 
de suspender las pruebas de armas nucleares.”

“Cada una de estas pruebas disemina sustancias 
peligrosas que aumentan la radiactividad sobre la su-
perficie de la Tierra, causando daños a la salud de 
todos los seres humanos y alteraciones profundas a su 
germoplasma, tan graves como las que dan lugar a la 
aparición de defectos físicos y mentales en los niños 
que nacen ahora y que están por engendrarse en las 
futuras generaciones.”

[...] No podemos menos que expresar nuestra gran 
satisfacción por el tratado que suscribieron la gran ma-
yoría de las naciones del mundo en 1963, por el cual se 
han prohibido las pruebas de armas nucleares en la at-
mósfera; pero ¡qué trágico ha sido para la Humanidad 
el que ese tratado no se haya firmado hace dos años!, 
pues del total de pruebas que ya se habían realizado 
(600 megatones), las tres cuartas partes se llevaron a 
cabo en 1961-1962. Los gobiernos de Estados Unidos, 
Rusia y Gran Bretaña han dicho que no fue posible lle-
gar a un acuerdo con anterioridad debido a las diferen-
cias de opinión respecto de los sistemas de inspección 
de las pruebas subterráneas. Sin embargo, y pese a 
que esas diferencias no quedaron resueltas, sí fue posi-
ble que se conviniera —como se convino en 1963— en 
suspender las pruebas en la atmósfera. ¡Qué tragedia 
para la Humanidad el que los gobiernos de las gran-
des potencias nucleares no hayan aceptado la solución 
parcial adoptada en 1963 antes de que adoptaran la 
terrible decisión de reanudar las pruebas en 1961!

[...] Ningún gobierno, por razones obvias, ha dado 
a conocer la cantidad exacta, en megatones, de sus 
arsenales. Los científicos que participaron en la Con-
ferencia Pugwash, en 1960, estimaron que la potencia 
explosiva de esos arsenales era entonces de 60 mil 
megatones, es decir, 10 mil veces mayor que la poten-

cia de todos los explosivos usados durante la Segunda 
Guerra Mundial; estimando, además, que la potencia 
media del arsenal atómico mundial se duplicaba año 
con año desde 1945. Mi apreciación para 1963 es que 
tal potencia explosiva ha crecido hasta alcanzar la te-
rrible cifra de 320 mil megatones.

¿Qué significa para la Humanidad la existencia de 
esos terribles arsenales de 320 mil megatones? La 
respuesta podría ser como sigue: si mañana estallara 
una guerra mundial, y pasado mañana otra de igual 
magnitud, y así sucesivamente, día tras día, sería nece-
sario que transcurrieran 146 años para que se agotara 
la existencia de armas nucleares acumuladas hasta 
ahora. Pero lo más terrible es que los 320 mil mega-
tones pueden ser usados en un solo día, el día en que 
estalle la Tercera Guerra Mundial.

[...] Ningún conflicto entre las naciones, por muy 
importante que sea la causa, podría justificar el des-
encadenamiento de una guerra nuclear. No existe 
medio alguno de defensa contra las armas nucleares 
que no pueda ser superado en un ataque en escala 
creciente. Considerando la naturaleza de esta guerra, 
es obvio que será peligrosísimo para cualquier nación 
aliarse a otras con el objeto de hacer una de las llama-
das guerras “limitadas”, en las que sólo se usen “pe-
queñas” armas nucleares, pues estas guerras pueden 
transformarse y seguramente se transformarán, qué 
duda cabe, en una catástrofe mundial.

[...] Hace cuatro años que los científicos que par-
ticiparon en la V Conferencia Pugwash llegaron a la 
conclusión de que el poder destructivo de las armas 
nucleares es mucho mayor que el de las armas quími-
cas y biológicas; pero que estas últimas tienen gran-
des efectos letales y de incapacitación sobre los seres 
humanos y pueden causar daños tremendos por la 
destrucción de las plantas y los animales. Cada día se 
perfeccionan más y más estas armas, al grado de que 
en la actualidad constituyen ya una terrible amenaza 
para la especie humana, tan terrible o más que las 
mismas armas nucleares.

[...] Para tener una idea de lo que significa esta 
nueva amenaza para la Humanidad basta decir que 
actualmente se están produciendo gases que, cuando 
no matan al hombre, le producen locura temporal o 
permanente; toxinas para propagar el botulismo, virus 
de la fiebre amarilla, bacterias del ántrax y otras armas 
capaces de aniquilar millones de seres humanos.

El peligro estriba en que, una vez que estas armas 
se produzcan en masa, puedan caer en manos de go-
biernos irresponsables, incluso de países pequeños, 
que podrían usarlas para una devastadora agresión 
contra otras naciones.
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Esta horrible perspectiva debe eliminarse desde 
ahora, mediante un tratado para suspender la inves-
tigación científica y el desarrollo de esta clase de ar-
mas. Todavía es tiempo de suspender tan malignas 
actividades, pues cuando se descubra la forma de 
propagar el cáncer de manera masiva, con fines béli-
cos, será demasiado tarde.

En la abolición de la guerra, para sustituirla por la 
ley y el derecho internacional, deben quedar incluidas 
también las llamadas guerras “limitadas” y las guerras 
de guerrillas. El día en que se logre esto, el hombre 
habrá dado un gran paso hacia la felicidad.

Sin embargo, no ignoramos que en algunos paí-
ses el pueblo es víctima de la opresión y de la explo-
tación económica por gobiernos dictatoriales que 
se mantienen en el poder por medio de las armas, 
y que su única esperanza de libertad y de progreso 
estriba en la revolución.

[...] Mis limitados conocimientos jurídicos no me 
permiten siquiera plantear una fórmula aplicable lo 
mismo a las grandes que a las pequeñas naciones; 
pero considero que tan noble objetivo podría alcanzar-
se mediante una legislación internacional, que se so-
metería al referéndum de todos los pueblos (no de los 
gobiernos), supervisado por la Organización de las Na-
ciones Unidas, y que mientras tal legislación no tenga 
vigencia (quizá por varias décadas) mucho podría lo-
grarse en bien de la paz universal si se modifica la po-
lítica internacional de las grandes potencias, que son 
las que en los últimos años han instigado rebeliones y 
guerras civiles en los países pequeños, suministrándo-
les armamento y asesores militares; aumentando, en 
esta forma, la crueldad de las guerras y el sufrimien-
to de los pueblos. Fue así como en 1963, mediante 
golpes militares, se entronizaron dictaduras en cua-
tro naciones pequeñas, derrocando a gobiernos que 
venían aplicando una política de reformas socioeco-
nómicas en beneficio del pueblo, en igual forma que 
fueron derrocados otros gobiernos en años anterio-
res, porque los intereses militares y económicos de 

las grandes potencias están estrechamente ligados a 
los intereses de grupos locales que se empeñan en 
mantener el statu quo. Yo tengo la esperanza de que, 
con la presión que ejerza la opinión mundial, se aban-
done esa política internacional y se sustituya con otra 
que sea consecuente con los principios de la justicia, 
la moral y la confraternidad internacionales.

Es evidente que al trabajar por abolir la guerra es-
tamos trabajando por la libertad del hombre y por los 
derechos de los seres humanos individualmente con-
siderados. La guerra, el nacionalismo y la explotación 
económica de los pueblos han sido los grandes ene-
migos de la Humanidad. Estoy seguro de que, una 
vez abolida la guerra, se mejorarán los sistemas eco-
nómicos, políticos y sociales en todas las naciones, en 
beneficio de los pueblos.

Ahora, necesaria e incuestionablemente, ese ves-
tigio del barbarismo prehistórico, ese estigma que 
mancha al hombre, debe eliminarse del mundo. Quie-
nes estamos aquí, en la Tierra, debemos sentirnos pri-
vilegiados por vivir en esta era histórica excepcional 
en la que están demarcándose los linderos entre una 
era que pasa, llena de guerras y sufrimientos, y otra 
que asoma en el horizonte: el maravilloso futuro de 
paz, justicia, moralidad y bienestar humanos.

Y tanto mayor es nuestro privilegio cuando tene-
mos la oportunidad de contribuir con esfuerzo al lo-
gro de la meta anhelada: la abolición de la guerra y 
el imperio de la ley y la justicia internacionales. Con-
fío en que tendremos éxito en esta tarea vital, en la 
tarea de liberar al hombre de los sufrimientos causa-
dos por la guerra y, de ahí, liberarlo de las enferme-
dades, el hambre, la ignorancia y el temor, así como 
también confío en que tarde o temprano estaremos 
en condiciones de construir un mundo nuevo en el 
que la justicia social sea una realidad para todos los 
hombres.

1 González Blackaller, Ciro. El siglo XXI, México, Herrero, 
1973, pp. 137-143.
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Lee historia
El jazz
Theodor W. Adorno

Du ran te más de 40 años, des de que en 1914 es ta lló en 
Amé ri ca el en tu sias mo con ta gio so por el jazz, és te se 
ha man te ni do co mo fe nó me no de ma sas. Su téc ni ca, 
cu ya pre his to ria se re mon ta has ta cier tas can cion ci llas 
de la pri me ra mi tad del si glo XIX, co mo Tur key in the 
Straw y Old Zip Coon, si gue sien do esen cial men te la 
mis ma, a pe sar de to das las su ti le zas de los his to ria do-
res pro pa gan dis tas. El jazz es una mú si ca que, con sim-
plí si ma es truc tu ra me ló di ca, ar mó ni ca, mé tri ca y for mal, 
com po ne en prin ci pio el de cur so mu si cal con sín co pas 
per tur ba do ras, sin to car ja más la mo nó to na uni dad del 
rit mo bá si co, de los tiem pos siem pre idén ti cos. Es to no 
quie re de cir que no ha ya ocu rri do na da en el jazz. Así, 
por ejem plo, el mo no cro mo pia no fue des pla za do del 
pre do mi nio que tu vo en el rag ti me y sus ti tui do por pe-
que ños con jun tos, ge ne ral men te de vien to; así tam bién 
las sal va jes prác ti cas de las pri me ras jazz bands del Sur, 
prin ci pal men te de Nue va Or léans, o de las de Chi ca go, 
se han sua vi za do al rit mo de la cre cien te co mer cia li za-
ción y re cep ción, y aun que pe rió di ca men te se rea ni-

man (por es fuer zo pro fe sio nal), vuel ven re gu larmen te a 
su cum bir al ne go cio, llá men se swing o be bop, o pier-
den siem pre su fi lo. Pe ro el prin ci pio que ini cial men-
te hu bo que des ta car exa ge ra da men te se ha he cho 
mien tras tan to tan ob vio, que pue de pres cin dir de la 
acen tua ción del pri mi ti vis mo rít mi co an tes ne ce sa rio. El 
mú si co que hoy qui sie ra com po ner con aque lla acen-
tua ción re sul ta ría ri dí cu lo, corny, pa sa do de mo da co-
mo los ves ti dos de no che de 1927. La ori gi nal re bel día 
se ha con ver ti do en con for mis mo de se gun do gra do, 
y la for ma de reac ción del jazz se ha se di men ta do de 
tal mo do que to da una ju ven tud oye ya pri ma ria men te 
en sín co pas, sin per ci bir ape nas el ori gi na rio con flic to 
en tre esas sín co pas y el me tro fun da men tal. Pe ro to-
do eso no cam bia na da en la ab so lu ta mo no to nía que 
nos plan tea el enig ma de có mo mi llo nes de hom bres 
si guen sin can sar se de tan mo nó to no es tí mu lo.

Adorno, Theodor W.,
Pris mas, Bar ce lo na, 
Ariel, pp. 126-127.

Lee historia
Arte e historia
Umberto Eco

¿Po de mos dis tin guir una obra de ar te de un bluff ? ¿Tie-
ne al gún sen ti do que rer dis tin guir lo uno de lo otro?

Creo que hay que acep tar con va lor y re so lu ción la 
idea de que no exis ten va lo res ab so lu tos pa ra de fi nir 
una obra de ar te: los va lo res son his tó ri cos. Pro ba ble-
men te gran par te de las obras de ar te del pa sa do que 
hoy ad mi ra mos fue ron un bluff en su tiem po, pé si mas 
imi ta cio nes de otras de sa pa re ci das. Es po si ble que la 
Vic to ria de Sa mo tra cia fue ra una imi ta ción pop de una 
es ta tua mu cho más bo ni ta que no he mos lle ga do a 
co no cer. Evi den te men te, hay al gu nas ca rac te rís ti cas 
es ta bles; la pri me ra es, pre ci sa men te, la com ple ji dad 
de las in te rre la cio nes. Se pue de sos pe char que cier tos 
pa sa jes de los li bros grie gos com pues tos de un ver so 
o dos fue ran un bluff, se pue de du dar de ellos y ad mi-
rar los por una es pe cie de ilu sión óp ti co-ar queo ló gi ca; 
en cam bio, es más di fí cil du dar de la Ilía da o de la 

Odi sea por que la com ple ji dad de la obra nos lle va a 
des cu brir en su in te rior ta les ni ve les y tan tas in te rre la-
cio nes que una par te de la obra nos sir ve de con trol 
de la otra. La com ple ji dad en es te ca so es es truc tu ral. 
Hay que acep tar, pues, la idea de que hay obras de 
ar te que, ade más del ni vel de va lor es té ti co, por así 
de cir lo, tie nen otro ni vel de com ple ji dad. No de be-
mos de cir que es me jor to da la epo pe ya bal za quia na 
que un pe que ño so ne to ro mán ti co; pe ro sin lu gar a 
du das, la epo pe ya bal za quia na es tan com ple ja que 
pue de re sis tir me jor el tiem po. Las obras pop son de-
ma sia do li nea les y, por lo tan to, se rán des trui das más 
rá pi da men te, so bre vi vien do so la men te ba jo for ma de 
frag men tos am bi guos.

Eco, Umberto, Los mo vi mien tos pop, 
Bar ce lo na, Sal vat Edi to res, pp. 22 y 24.
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Crisis económica.
Ruina de campesinos en Estados 
Unidos.

Nueva Política Económica (NEP)
en la Unión Soviética.

Conferencia Económica de Génova.

Consolidación de la expansión
económica en un nivel mundial.

Creación de la Commonwealth.

Levantamiento espartaquista en Berlín.
Asesinatos de Rosa Luxemburgo 
y Karl Liebeknecht.
Fundación de la Tercera Internacional.
Gobierno de soviets de Bela Kun
en Hungría.
Ola de huelgas en Gran Bretaña 
hasta 1922.

Ocupación de fábricas en Italia.
Proclamación efímera de la República 
de los soviets en Munich.

Tercer Congreso de la Internacional 
Comunista.
Frente Único.

Turingia y Sajonia: gobierno de
coalición socialista-comunista.

Huelga minera de siete meses
en Gran Bretaña.
Limitación de la libertad sindical.

Constitución de Weimar.

Fundación del Partido Nacional-socia-
lista Alemán.

“Marcha sobre Roma”.
Proclamación del Estado libre
de Irlanda.

Dictadura de Primo de Rivera (España).

Muerte de Lenin.
Gabinete laborista de Mc Donald.
Asesinato de Matteotti.

El mariscal Hindenburg es elegido
presidente de la República Alemana. 

Dictaduras en Portugal, Polonia,
Lituania y Yugoslavia.

Hechos
Económicos Sociales Políticos

1922

1923

1919

1920

1921

1924

1925

1926
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Tratado de Versalles.

Congreso de la Internacional Comunista en Bakú sobre la 
descolonización.
Guerra ruso-polaca.

Conferencia de Washington sobre el desarme.
Conferencia de París.

Tratado de Rapallo.

Ocupación del Ruhr por Francia.

Tratado chino-soviético: la Unión Soviética renuncia
a los privilegios de los tratados desiguales.

Conferencia de Locarno. 

Alemania entra en la Sociedad de Naciones.

John Dos Passos: Paralelo 42.
Rutherford y Bohr: el átomo nuclear.

Wittgenstein: Tratado lógico-filosófico.

James Joyce: Ulises.

André Breton: primer manifiesto surrealista.
Thomas Mann: La montaña mágica.

Einsenstein: El acorazado Potemkin.
Estreno de Wozzeck, de Alban Berg.

Culturales y científicosInternacionales Culturales y científicos
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Primer Plan Quinquenal
en la Unión Soviética.

Quiebra de la Bolsa de Valores Nueva 
York.
Quince millones de desempleados en 
Estados Unidos.

Crisis bancaria en Austria y Alemania.

Segunda República Española. 

Conferencia de Ottawa (Inglaterra
y Commonwealth).

New Deal, nueva política económica 
de lucha contra la crisis.

Comienza el rearme en Alemania e 
Inglaterra.

Ejecución de Sacco y Vanzetti.

Séptimo Congreso de la Internacional 
Comunista: política de Frentes Populares.

Trotski, excluido del PCUS.
Sistema corporativo en Italia.
Guerra civil revolucionaria en China.

Hitler sube al poder.
Es incendiado el Reichstag; se
prohíben los partidos y sindicatos
en Alemania.

Affaire Stavisky. Asesinato de Dollfuss.

Frentes Populares en España y Francia. 
Levantamiento fascista en España.
Dictadura de Metaxas en Grecia. Nue-
va Constitución en la Unión Soviética.

Hechos
Económicos Sociales Políticos

1930

1931

1927

1928

1929

1932

1933

1934

1935

1936
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Pacto Brian-Kellog. 

Pacto de Letrán.

Ocupación de Manchuria por Japón.

Pacto de no agresión franco-soviético.

Japón se retira de la Sociedad de Naciones. 

Alemania se retira de la Sociedad de Naciones.
La Unión Soviética entra en la Sociedad de Naciones.

Invasión de Abisinia por Italia. China: La Larga Marcha.

Pacto Antikomintern entre Japón y Alemania.

Primera película sonora: El cantante de jazz.
Heidegger: Ser y tiempo.

Dalí y Buñuel: Un perro andaluz.

Fleming: descubrimiento de la penicilina.

Suicidio de Maiakovski. Robert Musil inicia
El hombre sin atributos.

Alemania: quema de libros de Thomas Mann, Bertolt Brecht, 
Stefan Zweig y Sigmund Freud.
Malraux: La condición humana.

Radiactividad artificial. Fisión del uranio.

Keynes: Teoría general de la ocupación, el interés
y el dinero.
Picasso: Guernica.

Culturales y científicosInternacionales Culturales y científicos
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Nueva recesión económica general.

Creación del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.

Huelga general en Francia por la caída 
del gobierno del Frente Popular.

Disolución de la Internacional
Comunista.

Cae el gobierno del Frente Popular 
Francés.

Termina la Guerra Civil Española.

Gobierno de Vichy (Pétain).
De Gaulle crea el Movimiento Francia 
Libre.

Caída de Mussolini, después liberado 
por los alemanes y fundación de la 
República de Saló.

Muere Roosevelt.
Procesos de Nuremberg.
Yugoslavia: Tito en el poder.

Hechos
Económicos Sociales Políticos

1938

1937

1939

1941

1940

1944

1945

1943

1942
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Guerra chino-japonesa.

Alemania se anexa Austria y Checoslovaquia.
Pacto de Munich.

Pacto germano-soviético. Invasión de Polonia por Alemania.
Segunda Guerra Mundial: intervención de Francia e Inglaterra.

Pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón.

Ataque japonés a Pearl Harbor. Estados Unidos entra en el 
conflicto, en el que la Unión Soviética ya es beligerante.

Batalla de Stalingrado.

Conferencia de Teherán.
Desembarco aliado en Italia.

Desembarco aliado en Normandía.

Conferencia de Yalta y Postdam.
Fin de la Segunda Guerra Mundial.
Creación de la ONU.

Microscopio electrónico.

Fisión nuclear artificial: bomba atómica.
Creación de fibras artificiales.

John Ford: La diligencia.

Charles Chaplin: El gran dictador.

T. S. Elliot: Cuatro cuartetos.

Explosión de la primera bomba atómica.
Rossellini: Roma, cittá apperta.

Culturales y científicosInternacionales Culturales y científicos



PÁGINA INTENCIONALMENTE
DEJADA EN BLANCO
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 1. Analiza el documento “La ciencia y la paz“ de la página 379.

 2. Elabora un periódico mural con frases, dibujos, fotos, etcétera, donde se ejemplifi que 
cómo el pensamiento, las circunstancias y los procesos históricos quedan plasmados 
en la música, la pintura, escultura y literatura.

Actividades
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 3. Eres un director de cine y tus compañeros son los actores. Por equipos elaboren un 
video, con música de fondo, en el que traten un tema de actualidad.



Séptima parte

28. Guerra Fría y política de 
bloques.

Guerra Fría

29. La “coe xis ten cia pa cí fi  ca”
y el des hie lo
ru so-es ta dou ni den se.

30. La des co lo ni za ción y
el Ter cer Mun do.

31. Los países del Tercer Mundo 
en la década de 1980.

32. Crecimiento económico en
los países desarrollados y 
grandes movimientos de 
integración económica
del mundo de la posguerra
a nuestros días.



Diagrama conceptual

Bipolarización del destino del mundo en 
torno a la lucha hegemónica establecida entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética y sus 
pugnas para asegurarse zonas de infl uencia 
política y militar en Asia, África y América, y 
así obtener mano de obra barata, materias 
primas, recursos naturales y, sobre todo, el 
petróleo, entablando una carrera armamentista 
buscando obtener el arma más sofi sticada y 
perfeccionada utilizando la energía nuclear, 
satélites, conquistas espaciales, etcétera. Se 
constituye la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en 1945, para dirimir confl ictos.

Bloque capitalista. Estados 
Unidos instituye el Plan 
Marshall en 1948. Se funda 
la Organización Europea de 
Cooperación Económica. 
Prosperidad y desarrollo 
en países europeos. Nueva 
potencia económica: Japón y 
la Asociación de Naciones de 
Asia Sudoriental, como Corea, 
Singapur, Malasia, Indonesia, 
Filipinas y Taiwán.

Bloque socialista. Unión 
Soviética. Países occidentales 
establecen política de 
aislamiento económico 
contra los países socialistas, 
produciéndose desigualdad 
económica y escaso 
desarrollo industrial, creando 
dependencia, por lo que la 
Unión Soviética toma control 
de intercambio al exterior.

Guerra Fría




