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Todavia quedan algo mas de veinte &os para que un Nexus 6 estk en funcionamiento 
y un Blade Runner tenga que cumplir su misibn persecutoria bajo el manta oscuro y 
lluvioso de la noche cosmopolita de Scott. Sin embargo, esta supuesta profecia de ciencia 
ficcidn va transformjndose con un marcado car6cter de factibilidad en una promesa 
tecnolbgica del siglo XXI. S610 hemas de observar que se ha comenzado a dar 10s prime- 
ros pasos -re diria que ya estamos corrienda- hacia la rkplica de la realidad, hacia la 
creacibn de 10s mismlsimos c,replicantes*. 

El ejemplo ~inemato~r~f ico  de Ridley Scott serviri, aparte de su caricter profbtico, 
camo presunta metifora de la sociedad actual y como presentador del objeto de em&o 
principal: el imbito audiovisual'. La esrhtica del h b i t o  citado se mmifiesta como linea 
que mbraya las palabrasfinal de milenio, y como una de las primarias disciplinas en estu- 
diar el trasfondo de 10s orimoe&nitos reolicantes. 

El mundo del audiovisud el cual & algo mas que un reflejo cultural propio de una 
era, ostenta el d d o  de arte simb6lico contempor&& de 10s ochenta 7 noventa2; comen- 
tada expresi6n anistica es capaz de mostrar,>on la mayor precisidn'que actualmente es 
pasible, el discurso ideoldgico presente de un modo gra'fico, e ilu~trur perfectamente la 
atm6sfera tedrica del pensarmento de las idtimas dkcadas, sus ambiciones y sus resulta- 
dos. 

EsteCtica y paradigmapresente. 

El arte de hay &a y, por consiguiente, la esrhtica del final de siglo, en su sentido 
axiolbgico -la wencia de un grupo de valores (lo bello, lo feo, lo ordenado, lo desordena- 
do, lo alusivo, la expresivo, etc)-, se encuentran claramente ~saturados de trabajon. Sin 
duda la estbtica time una ardua tarea a la hora de ponei orden al maremagno de ideas que 
revolotean nor el knbito artistico. Este mismo ,dboro to~~  se oresenta coma cualidad 
~ . ~ n t c ~ ~ ~ ~ ~ r . ~ n c . ~  m.l~~cu~tblc, no A I o  .icl c .~mpo . I4  .trtc, s ~ n o  qtw t . u ~ h i c ~ i  sc ~ ~ x ~ ~ ~ ~ n ~ l r  

fcnAmrnu ,uaomar!ro grrlcrdti..l.lo m p l u r ~ l t $  .i!<;~pltna,. .4lg<>no5 ~ h r l l ~ . u ~  ?,1.1 

r r t  v su5 ,.in.dlrlec carrc~n<,nJlcnrcs con 1.1 ctl.wrt.t dc P r , r r ~ ~ ~ o , l c ~ r ~ ~ i d ~ A  \ I ~ k t  Fr.~t l lcr , -  
tonk, Jean-Fransois ~ y o t & d ,  Federic Jameson, lean Baudiillard, Habermas, E.AM Ka- 
plan, Charles Chenks, Gianni Vattimo, Scott Lash, Steven C o ~ a r ,  Nigel Wheale, Da- 
niel Bell, Andreas Huyssen, Arthur Dant6. Todos ellos son s6l0 algunos de una larga 
lista de cientos de tebricos, estetas, sociblogos, fildsofos que se apuntan al carro de la 

' Omsr Calabiese, in era Neobanoca, Madrid, Editorial Ckedra, 1989. 

2 M ~ ~ e l  Pd&o y otno,Himru2dd&e El&rn h mdeiaudw~~iiiil .  Volume" XU, Madrid, Editorial 
Cbtedra, 1995. 
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Postmoderndad y su debate. Hay quien prefiere otros thrminas -por ejemplo, Omar 
Calabrese, semiblogo que trahaja codo con codo con Umberto Eco (kste, uno m L  entre 
los ~,postmodernoss) en la universidad de Bolonia, califica la presente era camo Neobawo- 
ca-, pera parece ser que es una cuestibn de pura cadencia terminolbgica lindstica, ya 
que en realidad, y sin duda, anallzan los mismos agitados fenbmenos de la actualidad: la 
caida de las grandes ~~Unidades,, suplamadas por las inquietas npluralidadesn presentes (En 
10s hbi tos  del pensarmento, del arte, de la politics, de la ciencia, etc.), no abstante, gus- 
tan de diferir en el nornbre adjetiva del marbete. 

Featherstone en su articulo: *In Pursuit of the Postmadernism: An Introduction. 
sostieue que alportmoderntsrno se le han asociado las siguientes facetas : ~~Colapso de la 
distincibn jerhrquica entre aka cultura y la cultura de masas; una promiscuidad estilistica 
en favor del eclecticismo y la mezcla de cbdigos; parodia, pastiche, irada, celebracibn de 
la superficial de la cultura; (...) simulacibn, nlhilisma, relativismo, escepticismo, (...)nl. 

Escribe Calabrese acerca del neobawoco: ~Consiste en la bhsqueda de formas -y en 
su valoracibn- en la que asistimos a la pkrdida de la integridad, de la globalidad, de la 
sistematizacibn ordenada a cambio de la inestabilidad, de la polidimeusionalidad, de la 
mudabilidadn'. 

Es llamativo obsenar la sinonlnua de ambas etiquetas canceptuales que reflejan 
desoiden y desconcierto. 

Sea postmademidad o era neobarroca, podriamos decir, simplificando para su com- 
prensibn bbsica, y aunando conceptos, que todo lo que presenciamos es el resultado de 
una crisis radical de 10s valores que, pradamados en la dustracibn constituyeron el hori- 
zonte de la modernidad, y una cdda de las metanarraciones. Toda ello conformante de 
una nueva condicibn humana que percibe la realidad de manera diferente a como hace 
-ni siquiera treinta- aios se percibia5. 

Esta definicibn i i tkica podria corroborarse por 10s expertas de la dCcada actual, 10s 
cuales aGn continhan embarcados en la controvertida polkmica de la naturaleza real del 
panorama expuesto, buscando ',poi- quCsn que expliquen y soluciouen las dudas. Todos 
estas elementos edifican el paradgma que compete al mamento histbrico en el que nos 
ubicamos. 

Rdplicas y realidades. 

La cultura de la posmodernidad aharca la era audiovisual, aunque podria ser licito 
afirmar que ambos fenbmenos se engendran reciprocamente. El muudo televisiva, video- 
grifico, ciematogrjfico e infogrbfico se presentan como causa y como producto posmo- 
dernos, ofrecikndose todos ellos como interesantes campos de estudio y anilisis en los 
que no solamente la tCcnica, sino la socialogia, la antropologia, la semiologia y la estktica 
tienen mucho que discutir. Dentro del actual despliegue de ideas, un concepto pentre 
tantos-, susceptible de milisis, y con especial relevancia por su fuerte carga simbblica de 

' Mike Feathemone,uln the Pursuit of the Posmodernisma., Theory, Culture &Socieq, "01.5, (199Z),pig.: 
203-207. 

' VCase nota 1. 12. 

' Hahermas en "La modernidad, un proyecto icompleio", en Hal Fostcr y otrar, Lapoimadmuled, B a i  
celona, Kairhs. 1985./J.F. Lyotard, la cond2cidnpormodm, Madrid, Citedia, 1984. 
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actualidad y por la peligrasidad manifiesta en su expansi6n, es la particular batalla entre 
r&lica y red~dad. 

Simiendo con el eiemplo de Blade Runner ... *Se trata de la fimra de 10s 'replicantes' . . 
. ~ue  n2;m ronto rohot, cornplrr~mcr~tc r ~ r n ~ l ~ r r ,  a un orlp,~nal. cl l~omhre, Jrl quc rnclo- 

- 
ml ~ l g u n x  r.trlitcr>rtlrv mrcinlrai (11 fucri.2, por clrrnplo), pcro quc dcrpobs \c hlLm 
aut.,nornos Jcl orielnal v ,  alirr mis. .I &I vrrfcrthlc\ halo cl .15pril<> <dtrco  s irntuncntal. - ,. . & 

En resumen, la oposicibn se hace entre auto'rnarar y auto'nohon, '. Si par&nos a reflexio- 
nar en la idea de 10s replicantei que nos da Omar Calabrese, no hace falta esperar a1 futu- 
ro para poder descubrir hay la existencia extendida de algunos predecesores de tales ro- 
b o ~  en la cultura del hombre blanco occidental. El discurso filmico o televisivo se adapta 
perfectamente a la definicibn. nun discurso en suma, que tiende a constmir una rCplica 
irnaeinaria -irrealizada v descomoreizada- del universo re al... ,,' Por consimiente. el 
rnu~.L> ~ o h i w r n ~ l  ,r r~ lu lu tc~n .;,nlo ilnl\.ri\u .~lt,r~,.lrl\-o 3 1 ,  rwrtcnrc rc.>lt,l~J rccnt- 
pI,ua 1.1 rc,al~d,a,l p,>r u ~ ~ i g c r , ~ > ' .  (h,, ~ n v ~ ~ r n . ~  j, h~ I.IJ g c r w r ~ ~ ~ ~ i >  c\r.\ < r e e n ~ ~ . i  q ~ w  
1.tu1 inhllrntxld~ncnrc, dc ehtr, mode, umr dc 10; r n l p r c \  I~groi  .Ic, I I :o,prcra i n d ~ ~  rl 
\ual p . ~ n  Ilcpr .i rrrc ot.>tlr, .ir .tlrrrnattr.~ c c  Ii.~hc r ..c,n,cpldo csrahlrrrr un vinrulc, dr 
c n f i m ~ i  cllrrc cqc unlrt.rro r b n l ~ o  c i;on~;o v rl  ilulubrc. c1rnu11~Ju ;on un d1.1r3~ JI. 
aparente amistad. Esto es un elemento impresc&dible para que haya al&n tipo de creen- 
cia: la confianza mutua. Un elemento que puede engendrar esa confianza es algo tan 
sencillo coma la convivencia diaria, el dia a dia juntas, la cotidianeidad. Este fenbmeno 
.~rr~rrr.t .I 13% cap~cidadzr Jr dcontbro, J u  lo novr<lm<, 1, .ic rrsprtc, pcr lo rxtr~ilt) a utr 
.izcll~c loglco q i r  rncrma ralw rap,t;~da.lr\ altc 11 .~p~hullrntc inrntvrjx~ Jr . t ; t~v ,~\  etlgtr, 
v ,~rlll,,lcr ronr>rlzaJur rn 1.3 ~ntun~dad hu111~~1.t t I rlnr. 11 I C I C \ ~ I S I ~ I I  -jobre todo Cita- 
;e muestran en la actualidad coma un elemento claramente familiar PquiCn no tiene un 
aparata televisor (o das ..., o tres) en su bogar-. 

iQui caranedsticas mantiene el mundo audiovisual para que se muestre alternative, 
y A n  mis, preferible a la realidad? Gonzdez Requena da una posible respuesta: nUn 
universo donde el trabajo (el esfuerzo, el sacrificio) y el cuerpo (la realidad corporal) 
estdn excluidos v dande toda dimensibn simbblica. todo sistema axiolbeico tiende a ser -~ ~~~ 

vaciado, uno doLde 10s Gnicos valores reinantes @ero que ya no son en nb&n caso valo- 
res axiolbeicos) son el look y el l i~ht ,  el sexo (visual) y el dinero en su calidad de fetiches 
universaleg? ~bservando a;e la cultura occidental d; hov dia. la cual se encuentra situa- ~ ~~ A , . 
day domkadapar el marca epistemolbgico delpeniarnimto dLbibil", sucumbe a la magia 
estktica e hionbtica de las vlacenteras caracteristicas del audiovisual; ese atractivo paraiso 
donde el hombre est6 exinto de cualquier campromiso, y solo diipuesto a sensaiiones, 
mayormente agradables. Can este paradigma se crea un problema consecuente: una com- 
petencia creada entre el mundo real y un mundo irreal; dicho con palabras filmicas: entre 
el hombre y la mLquina. 

V&ue not* 2, pjig. 44. 

' Jcrb Gondez  R e q u a ,  Nduwrco t e l ~ i ~ :  g l~&ul ideLtpodmr&,  Madrid, Editorid Cjitedra, 
147. 

Vtme nora 3. 
v~ease nota 4,pig. 148. 

LO Givlni Vatrimo, Elpenramienta dib& MMrid, Chedra,l99O. 
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Cornperencia. 

La idea de rAplica se basa phcipdmente en el concepto de 'simulacidn', de 'simula- 
cro'. El hombre contemporheo es especialista en crear rAplicas, en simular la realidad. 
Crea modelos, fundamentalmente iconicos, de lo real -signos-, basta tal punto que 
comentado slmulacro c o n h d e  lo real con el modelo; Nigel Wheale expone en su libro 
The postmodern arts: rile 'heirnukanurn is indistinguishablefrom the original, all confdence 
in authenticity and uniqueness of the object ha5 to be abandoned, and what is celebrated is the 
iuccess ofartrf;ce,,ll. La creacidn y recreacidn de signos es continua y se est6 convirtiendo 
h m a  abusiva, avanzando en el cancepto-fendmeno de rhplica en el m6s aspecto repetiti- 
vo ; Umberto Eco hablando sobre la semidtica como aquella ciencia que se encarga de lo 
referente al signo dirk que c... er, en principio, la disciplina que estuda todo lo que pueda 
usarse para mentirn". De esta manera, el signo cobra mayor importancia que lo en si 
representado, no dejando de ser en nin& momento una falacia de lo real. Aparece en- 
tonces lo que Baudrillardllama hiperrealdad. *The lqperreal is the abolition of the real not 
by violent destmction, but by itr arsumption, elevation to the strength of the model,,". La 
mentira de esta hiperrealidad, de esta simulaci&n, entra en un juego competitivo con el 
hombre. El reino de esta susodicha hiperrealidad engaiiosa es el terreno descrito de la 
ficcidn visual y sonora. 

La competicidn se recoge como carkcter tipico adosado a la idea de posmodernidad, 
y en concrete, el juego competitivo sefialado anteriormente consiste en llegar m6s rkpi- 
do, mks alto, mis fuerte a la sensibilidad humana, rivalizando la simulacidn con su mode- 
lo. Esta competicidn olimpica podria plantearse como un absurdo en otro contexto 
hndrico, sin embargo en la era de la imagen diikmica parece un hecho un tanto peligro- 
so. Los coet4neos de la dhcada pasada y la presente adquieren una sensibilidad diferente. 
Es frecuente que la gente de 10s noventa ria, Uore, experimente ernociones -que al fin y 
al cabo es lo que se busca camo prototipo de modus vivendi, agraciada o desgraciada- 
mente- con el mundo televisivo, filmico, y simiiares, mas que con una conversacibn, 
unalemra, o con el trabajo. La realidad compite con la irrealidad de 10s medias audmvi- 
suales. Las sugerentes formas hiperreales de la imagen cinematogrtdica o televisiva ba r -  
can 10s sentidos del hombre contemporheo. La semidtica se encarga de desguazar el 
sentido esthtico del nuevo mundo y descubre simbolos y signos que suplantan a la activi- 
dad humana, ocasionando una paradoja: el universo alternativa del que hablkbamos si- 
mula y sustimye constantemente con incesante continuidad -habkando todo el tiempo, no 
cesa de habkar para no decir nadal'-, con una carencia de clausura, al mundo humano 
extrayendo de Aste lo m6s atractivo (volupmosidad efimera) para 10s propios ojos del 
mismo hombre contemporheo, excluyendo lo que desagrada a 10s sentidos (cansancio, 

*El simulacio es indistingvible del original, toda confidencia en la aurenticidad y unicidad del objero 
ha de ser abandonada, y lo quc se cclebra es el Crito del artificion. de Nigel Whealc, P m o d m  a m  An 
i n n o d ~ f o ~ r f a d o d ,  Londrcs y NuevaYork, Routledge, 1995, pig.: 51. 

" Umbeno Eco, Trarado deranidticagmma!, Bsicelona: Lumen, 1977, pig.:31. 
",,La hiperrealidad es la abolicidn de lo real no por la destruccibn violenra, rino por su asuncidn, la ele- 

vacidn a la h e m  del modelo,,, de Jean Baudrillard, Silmt Mqbetier. (pig. 83-84) rrecogido por Steven Connor, 
Pm&ki Culture, on infrodwciion Lo 7horics of Conrerporaly, Oxford, Basil Blackwell, 1989, pig.:60-61. 

"Jacques Lacan, E l r m i ~ r i o  III: L a  Psioiir, Barcelona, Paiddr, pig.182. 



mismo hombre contempor80eo, excluyendo lo que desagreda a 10s sentidos (cansancio, 
dolor, sacriiicio), apelando a la sensibilidad inmediata y eludiendo la dificultad natural de 
la reflexibn; por lo tanto, creando una conducta de vida alrededor del deleite estktico en 
su faceta inmediata y m6s superficialmente emotiva aque l lo  que Gianni Vattimo des- 
cribib como el aspecto sgastron6micox de una obra, en este caso de todo un discurso 
estEticol'-, y una estlmuladCln visual y audtiva en un nivel meramente superfluo de 
com~romiso con el raciocinio. Ieualmente. sobresienificando una intimidad -la del 
h o m b e  incompatible con el dispositivo espenacular que intenta representarla -ac- 

- 
tuaubn kitsch-16. AS;, la competencia se efecnia en h b i t o s  importantes de la actividad 
humana, h b i t o s  que hoy dependen de modo claro de la estiimulacibn emotiva y 10s 
cuales ban entrado en una d i i h i c a  cultural que les supone imposible desligarse del au- 
diovisual; eiemplas como la educacibn, o como el propio terreno de 10s sentimientos. 

visuales, en su forma y contenido, se extiende omnipresente y pr6cticamente eterna 
--con un principio, pero con descanocido find- (haciendo gala de la gran influencia que 
ejerce sobre la culmra actual). 

Finalmenre, conduyendo con la iniuitica metdfora de R. Scott, y volviendo a su 
valor oraf~tico. se hace comorensible la orobable autenticidad. como Dotencia. de su 

15 G. 
lanlll Vlittirno,Elj$n de&iUodmW. Mdinm yHmnetr&k~ca~ L m!trrapormodema. Barcelona, 

Gcdira, 1995, Pig.53. 




