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 Secci6orn Bibliograffica

 Georges Bataille: Theorie de la
 religion. Gallima rd, Collection
 Ides, 1973, (incluido tambien en
 Oeuvres completes T. VII, Galli-
 mard, 1976).

 El jueves 26 y el viernes 27 de fe-
 brero de 1948, Georges Bataille dicta
 en el College Philosophique (fundado
 en 1947 por Jean Wahl) una confe-
 rencia que lleva por titulo "Schema
 d'une histoire- des religions" (Esque-
 ma de una historia de las religiones).
 Entre marzo y mayo del mismo afio,

 Bataille desarrolla, profundiza, com-
 pleta y sistematiza los te'mas conte-
 nidos en la conferencia. Asi es como
 escribe su libro Teoria de la religion,
 destinado a la colecci6n "Miroir" de
 las ediciones "Au masque d'or". Por
 razones desconocidas, Bataille nunca
 publico este libro, que no fue editado
 sino hasta febrero de 1974.

 Esta aparente falta de interes de
 Bataille por un texto que, a pesar
 de su brevedad (159 paginas), se
 nos presenta como una verdadera
 eummna de su pensamiento mas radi-
 cal, se podria explicar teniendo en
 cuenta que se ubica cronol6gicamen-
 te en medio de un esf uerzo del autor
 para dar una forma mas acabada y
 coherente a su pensamiento. Sefia-
 lemos uinicamente que la redaccion
 propiamente dicha de La parte mat-

 dita (que Bataille publica en 1949)

 se inicia desde 1946. Este iltimo li-
 bro se presenta como un paso nece-
 sario para la ubicaci6n correcta del

 que aqui resefiamos. En efecto, si
 bien Bataille sefiala varias veces

 que su teoria "esta siempre funda-
 da rigurosamente en el analisis de
 la economia", (p. 156; ver tambien

 Oeuvres completes T. VII, pp. 420-
 421), parece que el hecho mismo de

 tener que insistir sobre esto denota

 el que esta fundamentaci6n economi-
 ea no es suficientemente clara en la
 exposicion dada en Teoria de la re-

 ligi6n. Esta explicitacion de su con-

 cepci6n del mundo fundada en lo
 que Bataille llama econo'mi general
 (a nivel de nuestro planeta, la ener-
 gia siempre esta en exceso debido a

 la energia que el sol da a la vida
 gratuitamente) es la que lleva a
 cabo, como se sabe, en La parte mal-
 dita.

 Otra raz6n que acaso pudiera ex-
 plicar este abandono es la dificultad
 a la que Bataille se enfrent6 para
 esquematizar en un cuadro el ma-

 gistral desarrollo l6gico de las for-

 mas de relacion entre el hombre y
 lo que lo trasciende. Efectivamente,

 cuando Bataille le anuncia el 3 de
 mayo de 1948 a su editor que el ma-
 nuscrito esta listo, le promete un
 cuadro "que permita ver en un mis-
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 mo tiempo el desarrollo de las posi-
 bilidades sucesivas sobre el modo de
 las perspectivas visuales... Ofrece,
 sobre todo, la ventaja de ser claro"
 (p. 149). Sin embargo, Bataille
 nunca mand6 al editor este cuadro
 que, par lo demas, no fue encontra-
 do entre sus papeles. Este intento de
 claridad parece haber conducido a un
 fracaso.

 A pesar de todo, y cualquiera que
 fuera la raz6n de su abandono, en-
 contramos en Teoria de la religion
 un texto acabado, de singular impor-
 tancia por el extremo rigor l6gico
 con el que Bataille hace su exposi-
 cion y por la radicalidad de su crib
 tica de la sociedad (que, por lo
 demas, nunca limitan la pletora des-
 quiciante de su lenguaje).

 Intentemos seguir parte de su ar-
 gumentacion.

 Bataille parte de la animalidad.
 La animalidad representa la tinm-
 nencia, la continuidad, la inmediatez:
 cuando un animal se come a otro, el
 animal que come y el animal que es
 comido son semejantes, es decir, no
 hay una relacion de tra,scendencia
 entre ambos; el uno no es objeto del
 otro ni se da una relacion de subor-
 dinacii6n. Asi, esta situacion, en la
 cual "todo animal estd en el mundo
 como agua en el interior del agua"
 (p. 25), es una situacion de inti-
 midad.

 Sin embargo, nos dice Bataille,
 "nada nos esta mis cerrado que esta
 vida animal de la cual nosotros sa-
 limos" (p. 28). De ahi el enigma que
 nos propone la animalidad, que se
 encuentra a medio caniino entre la
 vacuidad de sentido propia de las
 cosas y la plenitud de sentido pro-
 pia de lo humano: "el animal, pues-
 to que no es una simple cosa, no esta
 cerrado ni es un impenetrable" (p.
 30). Esto implica de por sl la nece-
 sidad de "la incursi6n de la inteli-

 gencia fuera de este campo de lo dis-
 continno que es, por lo menos, su
 terreno privilegiado" (p. 36).

 Pero, ,en que se diferencia la hu-
 manidad de la animalidad? 0, mejor

 dicho, jcuil es el elemento que de-
 termina el paso de la animalidad a
 la humanidad? Escribe Bataille: "Es
 en la medida en que los iutiles son
 elaborados en vista de sus fines que
 la conciencia los pone como objetos,
 como interrupciones en la continui-
 dad indistinta... El uitil introduce

 la exterioridad en un mundo en el
 que el sujeto participa de los ele-
 mentos que distingue, en el que par-
 ticipa del mundo y en el cual per-
 manecemos 'como agua en el interior
 del agua'" (p. 37). Es el uitil, pues,
 el que determina el paso de la ani-
 malidad a la humanidad, introdu-
 ce la diferencia (en, cuando menos,
 dos de sus acepciones: en frances
 diff4rence, desemejanza, y di.ffgran-
 ce, de diferir), la discontinuidad, la
 trascedencia y la exterioridad y, por
 consiguiente, la no-participacion del
 mundo, el sentido y el sin-sentido, la
 utilidad, el fin y los medios y la tem-
 poralidad, todos estos, rasgos especi-
 ficos de lo humano.

 Ahora bien, I que es un Atil? Un
 fitil es lo fitil. Para Bataiolle, todo
 objeto fabricado es un uitil en la me-
 dida en que esta hecho en funcion de
 un fin exterior a el; todo objeto es
 itil en funcion de alguna finalidad.
 Esto nos Ileva- a plantear una cues-
 tion fundamental. En el mundo del
 productor de u'tiles, todo esta hecho
 en funcion de otra cosa, y "el fin
 esta dado en el plano de ls medios,
 en un plano de utilidad" (p. 38).
 Los fines filtimos no lo son: siempre,
 inevitablemente, nos sirven para
 algo. Escribe Bataille: "Lo absurdo
 de un aplazamiento infinito justifi-
 ca de por si la absurdidad equiva-
 valente de un verdadero fin que no
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 sirva para nada. Lo que introduce

 un 'verdadero fin' es el ser continuo

 perdido en el mundo como lo esta el
 agua en el agua" (p. 38). En un

 mundo determinado por lo u'til, el

 arte es producto privilegiado en la
 medida en que escapa a la servilidad
 de lo uitil, es un producto soberano.
 Y esto lleva a definir una alterna-
 tiva radicalmernte distinta de todas
 las que se suelen plantear: "Solo
 un niundo en el cual los seres estan
 perdidos indistintamente es super-
 fluo, no sirve para nada, no tiene

 nada qu6 hacer ni nada que decir:
 s6lo tiene valor en si mismo. .." (p.
 39).

 Todo lo anterior Ileva a Bataille a
 ubicar la esencia de la religion en la
 b6squeda de la intimidad perdida, en
 el esfuerzo de la "conciencia luJcida
 para volverse autoconciencia, resol-
 viendo y destruyendo a los objetos en
 el "instante Intimo". "Es el retorno
 a la situacion del animal que se

 come a otro, es la negacion de la di-
 ferencia entre el objeto y yo mismo,
 o la destruccion general de los obje-
 tos en el plano de la consciencia"

 (p. 136). La religi6n, para Bataille
 (este "nuevo mistico", a decir de
 Sartre) es pues un intento de supe-
 rar el dualismo que, como tal, carac-

 teriza y desgarra la condicion hu-
 mana.

 Hasta aqui la argumentacion de
 Bataille. Dejamos al lector el cuida-

 do de remitirse al texto mismo, para

 lo cual la presente nota no constitu.

 ye mas que una provocacion. Por lo
 pronto, midamos el peso de la dife-
 rencia. Bataille expone aqui una
 concepci6n del mundo diametralmen-
 te opuesta a la de Marx, en el si-
 guiente sentido. Para Bataille, el
 sujeto mantiene originalmente una
 relaci6n de interioridad, de inmanen-
 cia, con la naturaleza; no es sino
 con el inicio de la produccion de u(ti-

 les que esta relacion, pasa a ser de
 exterioridad. El trabajo determina,
 para Bataille, el paso de la relacion
 de inmanencia con la naturaleza a
 la relaci6n de trascendencia con la
 misma. Para Marx, la relacion hom-

 bre-naturaleza es en un principio una
 relacion de exterioridad (de ignoran-
 cia y de antagonismo) que no tiende
 a hacerse de interioridad mas que en
 la medida en que los hombres trans-
 forman a la naturaleza, haciendo de
 ella un producto suyo y su uitil.
 Para Bataille, por el contrario "la
 naturaleza se vuelve la propiedad del

 hombre pero deja de serle inmanen-
 te. Es suya a condicion de estarle

 cerrada. Si pone al mundo en su po-
 der, es en la medida en que olvida
 que el mismo es mundo: niega el
 mundo pero es el mismo el que se
 ve negado. Todo lo que esta en mi
 poder anuncia que reduje lo que me
 es semejante a ya no existir por su
 propio fin sino por un fin que le es
 ajeno" (pp. 55-56). Si para Bataille
 y para Marx y la temporalidad son
 hechos que vienen aparejados con el
 trabajo humano, para Bataille son
 hechos de exterioridad (de cosifica-
 cion y enajenacion) y para Marx
 son hechos practicos de interioridad.

 Tanto para Marx como para Ba.

 taille, vivimos hoy en el munido del

 trabajo, y por consiguiente en el

 mundo del u'til, de lo u'til y del sen-

 tido. Pero, si Marx contempla la

 perspectiva del fin del trabajo (ver,
 por ejemplo Elementos fundamenta-

 les para la critica de la economiia po-
 litia, T. II, Siglo XXI, pp. 227-230,
 y sobre todo El capital, libro III,
 FCE, p. 759), e,contemplaba de la
 misma manera el fin del mundo de
 lo uitil, del u'til y del sentido? La
 critica de Marx se dirige en lo esen-
 cial al valor de cambio como tal, y
 el valor de uso, la utilidad, aparece
 coiio un elemento constitutivo de
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 todo bien producido por el hombre.

 Es cierto que la caracterizacion
 marxiana del valor de uso es total-

 mente abierta y deja, por tanto,
 abierta la posibilidad de distinguir

 por un lado los bienes uitiles para

 algo y, por otro, una categoria de
 bienes que no tendria mas utilidad
 que su misma inutilidad. Pero esto
 no es mas que una posibilidad que no

 puede ser discutida aqui, y si bien
 no se puede incluir a Marx dentro

 del- objeto de la critica de B-ataille,

 si se puede decir que Marx peca,
 cuando menos, de cierta inocencia
 cuando se ref iere al valor de uso, a
 la utilidad. Bataille, por su lado, no
 deja lugar a dudas: considera a la
 revolucion como un acto soberana-
 mente iniutil, insignificante e insen-

 sato, tonto y animal. Bataille reali-
 za en su Teoria de la religi6n una

 verdadera critica de la razon instru-
 mental.

 Rodrigo Martinez,

 Harry Braverman: Trabajo y ca-

 pital monopolista. Editorial
 Nuestro Tiempo. Mexico, 1975.

 El objetivo central de este libro, co-

 mo aclara el autor, es el estudio"...

 del desarrollo de los procesos de

 produccion y del trabajo en general

 en la sociedad capitalista" (p 26).
 Es "...un intento por inquirir siste-

 maticamente acerca de las consecuen-

 cias que los tipos especificos de cam-
 bio tecnologico, caracteristicos de la
 fase capitalista monopolista, han te-
 nido sobre la naturaleza del trabajo,
 la composici6n (y diferenciacion) de
 la clase obrera" (p. 10).

 Una de las preocupaciones centra-
 les es el bosquejar como a lo largo

 del desarrollo capitalista, particular-
 mente en su fase monopolista, el
 obrero va perdiendo el control de su
 propio trabajo y toda la tradicion
 tecnica-cultural necesaria para en-
 tender el proceso de trabajo en su
 conjunto, que caracteriso al artesa-
 no del pasado.

 Las prinicipales tesis que se sus-
 tentan en el libro son, entre otras:

 Los uiltimos anios del sIo XIX sir-
 ven de marco para el nacimiento de
 la liamada Administracion Cientifi-
 ca iniciada por Frederick Taylor,
 quien "...investiga no al trabajo en
 general sino la adaptacion del tra-
 bajo a las necesidades del capital"
 (p. 124). l Ilega a la conclusi6n
 de que quienes controlaban realmen-

 te el proceso del trabajo eran los
 obreros, los que oponian obstaculos
 para trabajar con mayor intensidad.
 Asi, Taylor proponia que para cam-
 biar esta situacion el control del pro-
 ceso en su conjunto deberia pasar a
 manos de la gerencia, lo mismo que
 su modo de ejecuci6n.

 En la actualidad sus enseiianzas
 son la base de todo disefo de traba-

 jo. "El taylorismo domina el mundo
 de la produccion" (p. 108), y por
 otra parte se inicia "...un complejo
 de disciplinas practicas y academi-
 cas dedicadas al estudio del obre-
 ro... [que] ...han surgido tanto en
 departamentos de personal y de re-
 laciones laborales *de las corporacio-
 nes como en organizaciones de apoyo
 externo, tales como escuelas de rela-
 ciones industriales, departamentos
 universitarios de sociologia y otras
 instituciones academicas o para-aca-
 demicas" (p. 169) que son los encar-
 gados del estudio y elaboracion de
 formulas para mantener y someter a
 la maquinaria humana.

 La revoluio6n cientifico-t&,nica ha
 producido muchos cambios en el pro.
 ceso de trabajo, transformado ma-
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