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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Espectros, espectros… y más espectros

Aleix Martínez Comorera*

 

 
Byung-Chul Han
La desaparición de los rituales: Una topología del presente 
Traducción de Alberto Ciria. Barcelona, Herder, 2020
ISBN: 978-84-254-4401-2
Páginas: 128

 

De la mano de Herder Editorial, se publica al castellano un nuevo ensayo del prolífico 
filósofo surcoreano Byung-Chul Han (Seúl, 1959), titulado La desaparición de los rituales: 
Una topología del presente. A propósito de su publicación, podemos afirmar que Han, 
siguiendo la estela de sus propias ideas –expuestas, por primera vez, en La sociedad del 
cansancio (2012)–, permanece en la lucha por ser él quien, mejor que nadie, logre dibujar 
los contornos de la sociedad digital que nos habita. ¿Cómo? Esta vez, rastreando –al 
modo de la “hauntología”– la desaparición del espectro de los rituales (del lat. ritus: 
costumbre o ceremonia). 

Los ritos, nos dice Han, son acciones simbólicas que tienen la función de transmitir 
y representar aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad. 
Dicho de otro modo, el símbolo, según Han, sirve para reconocerse, para re-conocer 
algo como lo que ya se conoce. Con lo cual, siguiendo al autor, diremos que es mediante 
el acto de re-conocerse (técnica simbólica propio de los rituales) que el individuo 
llega a sentirse parte de una comunidad u hogar. Sin embargo, hoy, los datos y las 
informaciones, por sobreabundancia, carecen de toda fuerza simbólica. Este hecho 
genera un vacío representativo donde van a parar las imágenes y metáforas generadoras 
de sentido y fundadoras de comunidad. Es decir, las imágenes y metáforas que dan 
sentido y estabilidad a la vida. Dicho esto, la crítica social de Han, que tiene como 
objetivo rastrear la desaparición de los ritos y, por consiguiente, las acciones simbólicas 
que los componen, se articula a través del análisis de seis factores contemporáneos. 

El primero factor es la temporalidad propia del modus vivendi del capitalismo 
tardío. Según el filósofo, el tiempo se ha convertido en un flujo inconsistente que se 
precipita sin interrupción, lo cual, por inestable, lo convierte en inhabitable. El motivo 
es que la actual presión para producir priva a las cosas de su durabilidad. Ello, nos dice 
el autor, contrasta con las formas rituales que posibilitan no solo un bello trato entre 
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personas, sino también un pulcro y respetuoso manejo de las cosas. 
El segundo factor es el hecho de vivir inmersos en la sociedad de la autenticidad. 

Según el autor, en este modelo de sociedad todo el mundo está interesado en 
representarse a sí mismo –y, solamente, a sí mismo–. La autenticidad, entendida 
en dichos términos egoístas, resulta ser una adversaria de la comunidad. El filósofo 
clarifica la problemática mediante un ejemplo: los tatuajes. En el contexto ritual los 
tatuajes simbolizaban la alianza entre los individuos y la comunidad. Hoy, por contra, 
los tatuajes se encargan de señalan la singularidad de la persona que los lleva. Esta 
función los vacía de todo contenido simbólico, porque la finalidad es opuesta a la 
de los tatuajes en el contexto ritual: romper la alianza en pro del “yo”. Con lo cual, 
el cuerpo, lejos de ser un escenario ritual de identificación, se asemeja más a una 
cartelera publicitaria.

El tercer factor tiene que ver con la progresiva desaparición de los llamados “ritos 
de cierre”. Los rituales, escribe Han, tienen la capacidad de configuran las etapas o 
transiciones esenciales en la vida; actúan como formas de cierre. Por el contrario, en 
espacios donde proliferan una infinidad de posibilidades de conexión no es posible 
ninguna finalización. Dicho espacio de apertura incesante es propio del sistema 
neoliberal de rendimiento, el cual, no solo no permite finalizar nada, sino que hace 
que todo sea provisional e inacabado. Si bien, la cultura se asemejaba a los rituales 
en tanto que generaba una identidad cerrada (aunque no excluyente), la globalización 
ha desubicado la cultura hasta convertirla en hipercultura, es decir, en mercancía 
que se extiende sin límites ni centro igual que un rizoma, perdiendo así su función 
“septentrional”. 

El cuarto factor es la mala gestión de los tiempos de reposo, silencio y festividad. 
Han, en una esclarecedora disquisición, nos recuerda que Dios, en el séptimo día de 
creación, no se limita a descansar del trabajo hecho, sino que la propia quietud es 
la esencia misma del séptimo día de creación; es lo que hace que la creación quede 
concluida. Asimismo, en la religión en general, el descanso es esencial para la fiesta. 
Sin embargo, según el filósofo, hoy hemos perdido casi por completo el descanso 
festivo, que se caracteriza por la simultaneidad de intensidad vital y contemplación. En 
otras palabras, el reposo y el trabajo representan dos polos existenciales, la vida activa 
(lo profano) y la vida contemplativa (lo santo). El primero de los cuales ha mutado 
en lo que podríamos llamar “vida hiperactiva” y, consecuentemente, el segundo se 
ha quedando sin espacios. El motivo de ello es que el reposo y el silencio no tienen 
cabida en la red digital, cuya estructura corresponde a una atención plana, mientras 
que aquellos presuponen (o presuponían) un orden vertical.  

El quinto factor es la separación radical entre vida y muerte. Han, sirviéndose de 
Bataille, nos cuenta que las sociedades arcaicas no conocen la separación tajante entre 
vida y muerte, puesto que la vida solo es posible mediante el intercambio simbólico 
con la muerte. Este propósito, que también podemos rastrear en el Baudrillard de El 
intercambio simbólico y la muerte (1976), se sustenta en la idea que la relación entre vida 
y muerte se caracteriza por la reciprocidad. No obstante, como señala Han –valiéndose 
de Foucault y en pos de abarcar la idea misma de suicidio–, una sociedad como la 
nuestra, que está orientada al trabajo y a la producción, que trata de aumentar el capital 
humano mediante la biopolítica de la salud, percibe como una amenaza la soberanía 
y la libertad para la muerte. 

Y el sexto –y último factor– es la pérdida de la capacidad de “jugar” en todas 
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sus múltiples formas y variables, puesto que, sometidos a la presión para trabajar y 
para producir, nos hemos olvidado de servirnos de esa capacidad inherente a los seres 
vivientes. Dicho hecho, según Han, se puede rastrear, en primer lugar, es el uso que 
hacemos del lenguaje. En el texto se dice que el uso lúdico del lenguaje se ha visto 
relegado por la comunicación informativa y significativa. A causa de ello, ya no somos 
capaces de percibir formas que resplandezcan por sí mismas, como, por ejemplo, las 
formas propias de la poesía. Si la poesía se caracterizaba por el sobreexcedente, e incluso 
por el lujo del significante, hoy vivimos un aumento de poesía narrativa que reduce 
su razón de ser a su significado, empobreciendo así tanto la lectura como la misma 
voluntad poética. En segundo lugar, Han explica que los mecanismos contemporáneos 
de guerra –los drones o los Big Data– se oponen al carácter lúdico de la guerra en las 
culturas arcaicas, que, mediadas por reglas, la asimilaban al juego. Ello no implica 
que en las sociedades arcaicas no hubiera un exceso de violencia y asesinatos brutales 
–que los había–, sino que en aquellas sociedades se situaban la guerra en la esfera 
sagrada del juego –que se opone al quehacer maquinal del presente–. Y, en tercer 
lugar, la victoria de la pornografía en detraimiento del erotismo. La pornografía, dice 
Han, ha sentenciado a la seducción. El placer pornográfico, narcisista per se, surge del 
consumo inmediato del objeto que se ofrece sin velos. Este modelo de consumo sirve 
para ejemplificar la pérdida de toda capacidad de crear ilusiones y apariencias, de toda 
capacidad para el teatro, el juego y el espectáculo. Hecho del cual podemos concluir 
–con Han– que lo que destruye la sexualidad no es la negatividad de la prohibición o 
de la abstinencia, sino la positividad de la sobreproducción. 

Y de la sobreproducción frente al juego es, a fin de cuentas, de lo que trata el 
presente ensayo. Porque el juego participa del mito, el mito es parte constitutiva de los 
rituales, y, los rituales, aquellos encargados de hacer comunidad sin comunicación, 
ya no forman parte del presente; de un presente que, en demasía, sufre y sufrirá 
permanentemente.

Aleix Martinez Comorera / Espectros, espectros… y más espectros /reseñas

https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/18385


/246/

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • Nº 7 • 2020 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/Laocoonte.0.7.19022

Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2020. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.



LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • Nº 7 • 2020 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.3.3.ABCD • PP ____ • https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/ABCD

/247/

https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/ABCD


LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • Nº 7 • 2020 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.3.3.ABCD • PP ____ • https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/ABCD

/248/

https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/

EDITA

CON LA COLABORACIÓN DE

DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA 
E HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Departament de Filosofia

Unitat Docent de Didàctica 
de l’Expressió Plàstica. 
Facultat de Magisteri

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Departamento de Filosofía, Lógica y Estética

https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/ABCD
http://seyta.org/laocoonte-revista-de-estetica-y-teoria-de-las-artes/
https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view
http://seyta.org/

	_GoBack
	_Hlk52114588
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk55640765
	_Hlk57022021
	_Hlk58167239
	_Hlk58167333
	_Hlk58167661
	MSE_429
	MSE_697
	MSE_641
	MSE_253
	MSE_773
	MSE_658
	MSE_699
	MSE_195
	MSE_832
	MSE_394
	MSE_409
	MSE_861
	MSE_357
	MSE_363
	_Hlk57555603
	_Hlk57564924
	_Hlk56862260
	_Hlk58064924
	_Hlk58063911
	_GoBack
	_Hlk58748507
	_Hlk58748531
	_Hlk58745136



