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Resumen: Esta investigación plantea una visión diferente del cuerpo y la manera como se construye en él la subjetividad a 

partir de su relación con las tecnologías informáticas de la época, por tal motivo se implementó el uso de tres categorías 

fundamentales (cuerpo, subjetividad e identidad) y otras emergentes (consumo, tecnología informática, aprobación social, 

entre otras) para conceptualizar algunos aspectos de la importancia que tiene la interacción de las personas con el entorno 

informático en su proceso de construcción de la subjetividad, y posteriormente contrastarlo con un producto documentado; 

en este caso dos capítulos de la popular serie de Netflix Black Mirror en la tercera temporada con el capítulo,  Caída en 

Picada  y el capítulo 4, San Junípero.  

En consecuencia, pudieron evidenciarse cambios significativos en la manera como el cuerpo contemporáneo se representa 

y le da significado a su existencia en función de adentrarse en la paradoja de la interacción posmoderna, no solo con el otro, 

sino con lo otro, en este caso la tecnología informática que pasa a ser una extensión del propio ser.. 

 

Palabras claves: Cuerpo contemporáneo, modernidad, subjetividad, tecnología informática, series televisivas, Black 

Mirror. 

 

Abstract: This investigation proposes a different view of the body and the way in which subjectivity is constructed from 

its relationship with the computer technologies of the time, for this reason the use of three fundamental categories (body, 

subjectivity and identity) was implemented and other emerging (consumption, information technology, social approval, 

among others) to conceptualize some aspects of the importance of the interaction of people with the computing environment 

in the process of construction of subjectivity, and then contrast it with a documented product; in this case two chapters of 

the popular series of Netflix Black Mirror in the third season with the chapter 1, nosedive and chapter 4, San Junípero. 

In consequence, significant changes could be evidenced in the way the contemporary body is represented and gives meaning 

to its existence in terms of entering into the postmodern paradox of interaction, not only with the other, but with the other, 

in this case the technology computing that happens to be an extension of one's own being. 

 

Key words: Contemporary body, modernity, computer technology, television series, Black Mirror 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo describe algunos aspectos del proceso 

de construcción del cuerpo contemporáneo en 

relación con las tecnologías informáticas, a partir 

de 3 categorías de análisis: cuerpo, subjetividad e 

identidad, estos conceptos le brindan al trabajo el 

respaldo para entender las nuevas lógicas en las que 

vive el sujeto contemporáneo en relación con los 

objetos informáticos y cómo esta relación crea 

nuevas maneras de entender al otro.  

Esta investigación pretende dar respuesta a la 

siguiente pregunta ¿Cómo se construye la 

subjetividad del cuerpo contemporáneo en relación 

con el consumo de tecnologías informáticas usando 

como referencia la serie Black Mirror en la tercera 

temporada en capítulos 1 y 4.  

 

OBJETIVOS. 
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 Objetivo general: Describir algunos aspectos 

del proceso de construcción del cuerpo 

contemporáneo en relación con las tecnologías 

informáticas, por medio de una herramienta de 

análisis de contenido y usando como referencia la 

serie Black Mirror en la tercera temporada en los 

capítulos 1 y 4. 

Objetivo Específico: Describir la construcción 

social de cuerpo contemporáneo en relación con la 

tecnología informática en el capítulo 1 de la tercera 

temporada de la serie de Netflix Black Mirror. 

Objetivo Específico: Identificar las 

manifestaciones de la subjetividad y su 

construcción en la sociedad contemporánea, a 

propósito   del capítulo 4 de la tercera temporada 

de Black Mirror. 

METODOLOGÍA  

Método Analítico: Estudia las partes que 

conforman un todo, estableciendo sus relaciones de 

causa, naturaleza y efecto, va de lo concreto a lo 

abstracto. 

Enfoque Cualitativo: Parte del estudio de métodos 

de recolección de datos de tipo descriptivo y de 

observaciones para descubrir de manera discursiva 

categorías conceptuales. 

 Diseño del estudio: Se trata de una investigación 

bibliográfica y documental que busca describir los 

fenómenos tal como se observan e interpretarlos a 

la luz de la teoría con el fin de comprenderlos 

empleando para ello un diseño estratégico, 

cualitativo, abierto, flexible y comprensivo 

(Dávila, 1995).  

Población: El corpus analizado estuvo compuesto 

por dos capítulos de la tercera temporada de la serie 

Black Mirror de Netflix: Caída en picada y San 

Junípero. 

Técnicas e instrumentos de recolección de 

información 

La investigación combinó la observación 

estructurada de las 3 categorías de análisis 

propuestas desde la teoría con el seguimiento 

numérico de su aparición en los 2 capítulos del 

corpus. Dicho seguimiento se consignó en una 

ficha diseñada con la intención de describir las 

situaciones en las que podía observarse cada una y 

atendiendo el surgimiento de categorías 

emergentes. (Ver formato de ficha en anexo 1) 

Procedimiento: Inicialmente se plantearon 3 

categorías  en la observación de los dos capítulos 

(cuerpo, subjetividad e identidad), sin embargo en 

el acercamiento a los mismos, surgieron 

subcategorías de análisis (Aprobación social, 

consumo, tecnologías informáticas) y  otras 

categorías emergentes, que se desprenden de ellas 

(Posición subjetiva, Exclusión social, Objetos 

tecnológicos, Felicidad,  Aceptación social, Ideal 

de felicidad, Rechazo social, Realidad virtual, 

Orientación sexual, Miedo e Identidad virtual ) y 

que permitieron ver con más detalle aspectos 

relevantes de la interacción social del cuerpo con 

las tecnologías informáticas. 

Para la recolección de la información que está 

dentro de las fichas anexas, cada investigador lo 

hizo por separado, haciendo un análisis minucioso 

de cada capítulo, incorporando en las fichas cada 

categoría que les iba surgiendo, con cada escena 

que estuviera acorde a la categoría observada y con 

referencias de autores que sustentaran todo lo 

anterior. En este proceso, se recopilaron varias 

fichas de una misma categoría y se procedió a 

unificar la información obtenida por cada 

investigador y se estructuró mediante un  texto, que 

diera cuenta de las escenas y autores mencionados. 

Para la recolección de la información se utilizó la 

siguiente ficha, donde se plasmó por separado el 

análisis minucioso de cada capítulo. 

 

 

 

 MARCO TEÓRICO. 

 

Se entiende la importancia de la Identidad como 

uno del campo de análisis de este trabajo. Como lo 

menciona María Ana Portal Ariosa (1991) 

refiriéndose a las ciencias sociales: 

En un momento histórico como el que vivimos, en 

el que se replantea el escenario mundial en sus 

ámbitos político, económico y social, y en cuyo 

recambio aparecen y desaparecen modos de vida, 

se modifican viejas solidaridades, se borran 
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distancias y se profundizan las diferencias, es 

explicable que un concepto como el de identidad 

sea puesto en el centro de la polémica como una 

búsqueda heurística de dichas convulsiones 

sociales (p.3). 

Ahora bien, asumiendo su importancia en la 

actualidad, cabe aclarar que la identidad está ligada 

a un otro transformador, se podría decir que el otro 

es quien nos la brinda, en este punto todo vuelve al 

otro, recae en la mirada del otro y lo que éste puede 

develar al darle sentido a nuestra existencia, así las 

posiciones subjetivas son el resultado de la 

construcción de conocimiento sobre sí mismo y el 

mundo, pero en relación con el otro se aborda en 

términos de representaciones sociales. José 

Francisco Zárate Ortiz (2015) con un enfoque sobre 

identidad moderna en términos de una construcción 

social desde la mirada y el vínculo con el otro, 

desde esta mirada se puede hablar de una identidad 

como una narración social donde el sujeto no 

decide su identidad, esta se incorpora a partir de la 

relación política y social con otros significantes. 

A partir de esto se podría decir que el eje 

articulador de este proceso es que el sujeto actúa en 

función del significado que tiene, un significado 

dado por la interacción con el mundo, que está en 

constante cambio gracias al proceso social de 

transformación, “De este modo, la noción del sí 

mismo está indisolublemente ligada al 

reconocimiento del otro, en tanto atribución de 

significados compartidos en el espacio social 

compartido (Martinot, 2008).” (Martinot citado en 

Seidmann, 2015, p.348). Así el otro es quien me 

reconoce y me constituye como persona, donde 

gracias a su mirada me personifica y permite que 

vea el mundo como todos lo ven, Taub señala con 

total claridad que “La construcción de la identidad 

impone al hombre la tarea de imaginar otro, 

edificar las construcciones simbólicas, los valores 

y las formas que hacen a uno mismo y a las 

relaciones de alteridad” (Taub, 2008, p. 17). Ahora 

bien, el canal para este proceso de identificación de 

identidad es el cuerpo como mediador entre el 

mundo y el sujeto. 

David Le Breton  percibe el cuerpo como principal 

instrumento de interacción del hombre 

contemporáneo con el mundo, en pocas 

palabras,  somos conciencias corporeizada 

diseñados para la socialización en tanto el 

establecimiento del vínculo social se da en relación 

con el otro, en la identificación con él, puesto que 

la comunicación o la comprensión de los gestos se 

obtiene por la reciprocidad de mis intenciones y los 

gestos del otro, de mis gestos y las intenciones 

legibles en la conducta del otro, en esta forma es 

que aparecen dos conceptos claves que 

fundamentan el vínculo social a través del cuerpo 

(1999). Precisando de una vez: 

[...] la cultura afectiva brinda esquemas de 

experiencia y acción sobre los cuales el individuo 

borda su conducta según su historia personal, su 

estilo y, sobre todo, su evaluación de la situación. 

La emoción sentida traduce la significación dada 

por el individuo a las circunstancias que repercuten 

en él. Es una actividad de conocimiento, una 

construcción social y cultural que se convierte en 

un hecho personal a través del estilo propio del 

individuo (Le Breton, 1999, p.11, 12). 

De acuerdo con los razonamientos que se han 

venido presentando, el cuerpo está implicado en 

esta dinámica por ser aquello que atraviesa la 

identificación entre los sistemas de relación de los 

individuos, donde la emoción y los sentimientos 

son vitales por su carácter social, y aquí aparece el 

segundo concepto que es el simbolismo social, 

entendiendo que la construcción de la realidad 

genera un orden simbólico que mediante la 

educación los individuos interiorizan. Este orden 

modela los sentimientos, el lenguaje, las formas de 

moverse, la gestualidad, etc, en esta forma lo 

simbólico social en su entramado de 

interconexiones refiere como principales las 

manifestaciones del cuerpo mismo, donde las 

emociones son un acceso fundante, en palabras de 

Le Breton (1999):   

[...] Las emociones se separan con dificultad de la 

trama entrelazada de sentidos y valores en que se 

insertan: comprender una actitud afectiva implica 

desenrollar en su totalidad el hilo del orden moral 

de lo colectivo, identificando la manera en que el 

sujeto la vive en cada situación (p. 118).   

Así la afectividad es una forma de reconocerse 

frente al mundo y el otro, que da sentido en tanto 

funda conexiones permeadas por la emoción, la 

vivencia del individuo es por lo tanto simbólica en 
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conjunto con las relaciones sociales que se dan al 

interior de un mundo de significantes no sólo 

lingüísticos sino donde el cuerpo es el canal de los 

procesos culturales y fundantes del ser en el sujeto 

que aparece, sin embargo las diversas facilidades 

tecnológicas que a partir de la modernidad 

comenzó a brindar el medio,  abren todo un mundo 

paradigmático en la relación del hombre moderno 

con los otros y lo otro que le rodea, permitiendo 

concebir nuevas formas de interactuar y de 

construir subjetividades, por medio del 

consumismo como más claro ejemplo, para 

Bauman (2007) en su libro, Vida de consumo, la 

subjetividad se elabora a partir de potenciales 

elecciones de compra que idealiza el sujeto (p. 29). 

En ésta línea, el consumo no sólo es una forma de 

interactuar con el otro, sino que a su vez, es la 

relación que se establece de éste con el cuerpo 

como lo plantea Juhani Pallasmaa en su libro, La 

mano que piensa, sabiduría existencial y corporal 

en la arquitectura (2009): 

[...] las conductas consumistas del hombre 

moderno no solo se ven reflejadas en las compras 

excesivas de objetos, sino que tejen un cambio en 

todas sus relaciones, especialmente en la que 

establece con su propio cuerpo, puesto que por un 

lado existe un culto al cuerpo obsesivamente 

estetizado y erotizado, pero, por el otro, se celebran 

de la misma manera la inteligencia y la capacidad 

creativa como algo completamente separado, e 

incluso como cualidades individuales exclusivas 

(p.7). 

De ahí que en consonancia con lo anterior, es 

importante resaltar, como lo propone Pallasmaa 

(2009: 

[...] En nuestra era de producción industrial  en 

serie, consumo surreal, comunicación eufórica y 

entornos digitales ficticios, seguimos viviendo en 

nuestros cuerpos de la misma forma en que 

habitamos nuestras casas, porque, tristemente, 

hemos olvidado que no vivimos en nuestros 

cuerpos, sino que somos constituciones corporales 

en nosotros mismos; fundamentalmente un estado 

corporal.- En la actualidad nuestros sentidos y 

nuestros cuerpos son objetos de una manipulación 

y una explotación comercial incesante.- Se adora la 

belleza corporal, la fuerza, la juventud y la virilidad 

en las esferas de los valores sociales,  de la 

publicidad y del entretenimiento.- En el caso de que 

no consigamos tener cualidades físicas ideales,  

nuestros cuerpos se vuelven contra nosotros como 

causas de una profunda desilusión y culpa (p.8,9). 

Cabe resaltar que la ciencia ficción ha mostrado a 

través de los años una constante preocupación por 

lo que sucede con la interacción con las tecnologías 

y el consumo, una de las piezas más importantes 

con referencia al tema de tecnologías y producción 

tenemos a Tiempos modernos dirigida  por Charles 

Chaplin (19369, donde muestra la eficiencia de la 

producción en masa y con ella la era de la 

industrialización, además nos encontramos con Her 

una película romántica de 2013 del director Spike 

Jonze con una particularidad, esta cuenta la historia 

de amor entre un hombre y un sistema operativo, 

también hay rastros de preocupación en la literatura 

como lo es un mundo feliz de Aldous Huxley donde 

se le presenta al lector una sociedad tecnológica al 

punto de controlar y condicionar a toda la sociedad 

para conseguir el equilibrio, niños que no nacen, 

son diseñados genéticamente, también nos 

encontramos con 1984 de George Orwell donde 

nos presenta una sociedad controlada por el 

gobierno, donde son constantemente vigilados por 

cámaras de seguridad, donde la mayorías de los 

derechos son limitados para controlar con el miedo. 

En este punto es importante mencionar la 

importancia de las tecnologías digitales, las cuales 

por su uso masivo,  pueden ser utilizadas para 

adoctrinar o para separar de la manera en que se 

visualiza la realidad; a su vez, se convierten en 

dispositivos de socialización y en una construcción 

de vínculos que suministran nuevas formas de 

identidad y pertenencia ; pero también es una 

práctica tecno-social, que acerca pero también aleja 

a la vez, trayendo consigo, complejas relaciones 

intra e interpersonalmente que ocurren a diario por 

medio de éstas plataformas (Cobo, 2017). 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, se retoma lo 

que se plantea en la investigación de la Fundación 

Omar Dengo (2006) para mencionar que el uso 

apropiado  de las tecnologías digitales no solo nos 

permite saber usarlas, sino también,  al conocerlas, 

utilizarlas para sacarle el mayor provecho en 

situaciones que se presentan en el diario vivir como 

lo son lo económico, la interacción con los demás, 
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la educación, la salud, el entretenimiento, la 

producción cultural,etc; así como también, 

integrarlas en acciones como leer, escribir, hablar, 

expresión de emociones, razonamiento lógico y 

trabajo con otras personas (p.18). 

En este sentido se encuentra el concepto de libertad 

que ofrece la época, donde las personas pueden 

decidir sobre su cuerpo y mente, como lo expone 

Chul Han (2012) en La sociedad del cansancio,  

[...] el sujeto de rendimiento está   libre   de   un 

dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso 

lo explote.  Es dueño y soberano de sí mismo.  De 

esta manera, no está sometido a nadie, mejor dicho, 

sólo a sí mismo” (p. 20). 

En esta vía toman fuerza herramientas que facilitan 

el acceso del hombre moderno a alcanzar esa 

libertad, como el internet, y por consiguiente surge 

la necesidad de analizar nuevas tendencias de 

consumo que toman fuerza, en la medida en que las 

personas van dejando atrás los medios 

tradicionales, para crear, interactuar y modificar 

contenidos (Ávila et al.  2014, p. 63). 

En la era de la tecnología digital, el hombre 

contemporáneo no solo tiene acceso a internet por 

medio de las diversas plataformas creadas para su 

supuesta comodidad y fácil aproximación, sino que 

puede ser partícipe de la creación de contenidos 

audiovisuales bajo la también supuesta idea de que 

esto garantiza que su experiencia sea satisfactoria. 

Por todo lo anterior, existen materiales 

audiovisuales en el medio que permiten realizar 

una lectura aproximada de las dinámicas 

interactivas de la sociedad contemporánea, lo que 

se convierte en materia prima para los 

investigadores sociales, ávidos de encontrar 

respuestas a las preguntas, como es el interés de 

esta investigación sobre el cuerpo y la construcción 

de las subjetividades a partir de las posibilidades 

que brinda la posmodernidad. 

El material audiovisual a tratar es una serie de 

televisión británica, en la cual se dramatizan 

escenarios de un futuro probable, donde el cuerpo 

contemporáneo interactúa de forma particular con 

la tecnología, el consumo y la sociabilidad. En cada 

uno de los capítulos de la miniserie Black Mirror, 

el guionista y creador, Charlie Brooker, implica a 

los espectadores en la trama que se analiza, por esta 

razón los dilemas que se ven a lo largo de los 

capítulos adquieren un carácter significativo para 

quien la ve.  Como señalan Michel Foucault y Jay 

Miskowiec (1986, p. 24), el “[...] espejo es una 

utopía, es un lugar sin lugar. En el espejo me veo 

allí donde no estoy, en un espacio irreal, virtual, 

que se abre tras la superficie”. 

Para ilustrar esto, diversos autores de habla hispana 

e inglesa se han apropiado de la serie para soportar 

sus trabajos investigativos como es el caso de 

Black Mirror: Cartografías de la identidad en la era 

multipantalla (2017),  donde se plantean “ las 

radicales transformaciones que la mediación 

tecnológica ha introducido en la conformación de 

nuestra identidad como sujetos sociales, desde la 

percepción del propio yo a las dinámicas sociales 

de interacción colectiva”(Díaz y Gómez, 2017, p. 

1); de la misma manera The future is broken: 

lecturas heterotópicas de Black Mirror realiza una 

interpretación de la serie “ [...] desde un enfoque 

filosófico-crítico. La serie permite pensar cómo la 

vida digital afecta el mundo de lo político, la 

memoria, el cuerpo, la sociabilidad. El texto 

concluye que Black Mirror deja abierta la pregunta 

por las posibilidades de resistencia y otros modos 

de subjetividad posibles” (Román et al., 2015, p.1). 

Según El Análisis narratológico de series de TV. 

Construcción de un modelo, la realización de un 

análisis de material audiovisual, requiere una 

mirada científica, una profundización que va más 

allá que la de un espectador, es decir, en palabras 

de María de Lourdes Gutiérrez y María Teresa 

Gavilán (2015): “La tarea de analizar un producto 

televisivo requiere forzosamente la toma de 

distancia de   la   primera   impresión   que   se   tiene   

como   espectador.”  (Gutiérrez y Gavilán, 2015, p. 

2380). 

En consonancia con el tema anterior, Francesco 

Casetti y Federico Di Chio (1991) afirman, 

refiriéndose al recorrido que se requiere para 

analizar una película:  

[...]puede verse muchas veces, aprovechándose así 

la decisiva diferencia entre    la primera visión, más 

aproximativa  y  parcial  puesto  que  está  casi  

exclusivamente  atenta  a  la dimensión narrativa, y 

las visiones sucesivas, más precisas y completas, ya 
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se encuentran abiertas al  detalle  no  directamente  

funcional  en  relación  a  la  historia,  así  como  

también  a  los recovecos estilísticos, a los matices 

del lenguaje, etc. (Cassetti y Di Chio, 1991, p.18). 

Cabe resaltar que, si bien el objetivo central del 

trabajo no era la elaboración concienzuda de un 

análisis fílmico del material audiovisual desde la 

perspectiva técnica de un productor o un realizador 

de audiovisuales, sí se buscaba entender cómo se 

analizan esos materiales con la intención de 

plantear un acercamiento aproximado a la lectura 

de la sociedad actual, apropiándose adecuadamente 

de las posibilidades que ofrece el medio, en este 

caso particular, la ciencia ficción. 

  RESULTADOS 

Caída en Picada es el primer capítulo analizado en 

este trabajo. Se comenzó indagando por las 

categorías de análisis propuestas (Cuerpo, 

Identidad y Subjetividad). 
 

San Junípero es el segundo capítulo analizado en 

este trabajo. se indagó aquí también por las 

categorías de análisis propuestas (Cuerpo,  

Identidad y Subjetividad) y se reconocieron 2 

subcategorías de análisis que son 1) Aprobación 

social y 2) Tecnología informática, además surgió 

también a través del análisis de la información del 

capítulo, 7 categorías emergentes que son a) Ideal 

de felicidad, b) Aceptación social, c) Rechazo 

social, d) Realidad virtual, e) Orientación sexual, f) 

Miedo y g) Identidad virtual. 
 

CONCLUSIONES 

El cuerpo en interacción con la sociedad permite la 

construcción de la subjetividad mediada por el uso 

de objetos informáticos. En este proceso se ven con 

claridad los cambios o la transferencia de lugar 

como punto oportuno para ejecutar la construcción 

de la subjetividad y por ende la identidad. El uso de 

estos objetos informáticos se convierte en el sujeto 

en una extensión de su propio cuerpo, es decir, este 

objeto comienza a ser parte de su diario vivir y de 

sus formas de ver el mundo, tanto así que se registra 

todo lo que más se pueda por medio de fotografías 

y a partir del uso de dispositivos móviles como los 

teléfonos se da un emparejamiento con las redes 

sociales donde siempre se está en interacción con 

el medio virtual y todo aquello que es publicado o 

compartido por las personas que siguen al usuario 

y por sus amigos en redes. Esta interacción virtual 

con los demás sujetos permite que se creen 

identidades virtuales que se verán reflejadas en 

todo aquello que comente, publique o comparta en 

sus redes, dejando ver cómo a pesar de no estar cara 

a cara con los demás hay un cambio en su forma de 

vida, un claro ejemplo de ello es los like o me gusta, 

claramente hay una sectorización de las personas 

en redes, entre los marginados y los que cuentas 

con miles de seguidores que pueden llegar a tener 

una cantidad considerable de likes, estos sujetos 

que tienen tantos seguidores se convierten en 

“celebridades del internet” donde incluso hay 

empresas que los patrocinan para que muestren en 

sus redes los productos y así comercializarlos más 

fácil, además nos encontramos con la facilidad que 

hay en el medio virtual de crear identidad solo 

porque se puede ser quien se quiera sin tener 

límites. 

En esta misma línea de reflexión y para futuros 

estudios, el trabajo aquí presentado permite pensar 

en una nueva forma de la división cuerpo-alma. Tal 

como lo dice Pallasmaa, la sociedad 

contemporánea predica el cultivo del cuerpo pero 

al mismo tiempo lo anula. La interacción con las 

tecnologías informáticas, como lo muestra el 

capítulo, borra el cuerpo en el mismo sentido 

cartesiano que Occidente heredó de Platón. 

 

Se podría llegar a pensar, según lo anterior, que el 

cuerpo dejará de ser ese espacio para la interacción 

y la construcción de subjetividades ya que por 

medios virtuales este no juega el papel que hace 

cuando está en su entorno, en los medios virtuales 

el cuerpo es un ente pasivo, donde su única 

interacción está mediada por el juego de mostrar y 

reflejar un cuerpo positivo, donde el dolor, la 

decadencia, la enfermedad, el color de piel, pueden 

ser mecanismos de rechazo por el juego de la 

popularidad y el poder. 

La internet también está jugando un papel 

importante con el control social, donde el sujeto 

puede ser limitado, maltratado, perseguido o 

elevado a la gloria del poder, el mundo virtual 

expande la visión del hombre de tal manera que 

facilita que el control no sea de lugares específicos 
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sino que se convierte en un orden mundial, donde 

se traslada la forma de control desde las 

instituciones encargadas de polarizar el estado o los 

estados y es situado en la internet donde el sujeto 

puede ingresar solo con una conexión a internet, 

también se debe tener en cuenta los medios de 

comunicación y su papel en el control social, ya que 

toda información nueva es compartida a nivel 

mundial en cuestión de horas e incluso de minutos 

gracias a la velocidad con la se propaga en redes. 

La mirada estética en las temáticas psicológicas es 

aún poco explorada en el mundo científico, sin 

embargo, permite realizar una exploración 

profunda y aproximarse al entendimiento de la 

condición humana.  En este sentido, la psicología 

tiene por delante un gran campo por indagar. En 

esta investigación particularmente, esta mirada 

permitió entender que en la construcción de las 

subjetividades intervienen factores 

contemporáneos como las tecnologías informáticas 

en sus diferentes escenarios pero que esta 

interacción con la tecnología se ha dado en todas 

las épocas dando como resultado, cambios en las 

subjetividades y en las maneras de establecer 

vínculos y socializar. Por otro lado, también la 

conducta del individuo atravesada por los objetos 

tecnológicos puede rastrearse en constantes 

construcciones que nos resultan naturales cuando 

en realidad, son construcciones sociales y 

culturales. De ahí que el psicólogo se verá 

implicado en el acompañamiento individual y 

grupal de los procesos como la comunicación y las 

interrelaciones humanas que se han ido 

transformando a raíz de estas nuevas interacciones 

de los sujetos con las tecnologías informáticas y 

que han ido provocando nuevos experimentos y 

cambios acelerados bajo la influencia de las 

mismas. Además, cabe destacar que el entender las 

nuevas dinámicas en las que se desenvuelve el 

sujeto también serán las nuevas maneras en las que 

éste puede desarrollar patologías, incluso 

diferentes mutaciones gracias al mundo virtual y es 

aquí donde el quehacer del psicólogo tomará más 

fuerza. 

También se logra evidenciar la disponibilidad del 

hombre inmerso en sociedad al cual se le están 

dando representaciones de todo tipo con aquella 

promesa de plenitud y felicidad con referencia al 

consumo de objetos tecnológicos, donde todo va 

más allá de su propio uso convirtiéndose en el 

responsable del bienestar y donde la normalidad no 

puede salir e base, donde todos tienen que 

representar lo estable de sus vida así, fingiendo 

estilos de vida para ser reconocido por la sociedad, 

acontecimiento producido por la proliferación de la 

información en todo el mundo donde lo más 

importante es cómo te ves y lo que tienes, para estas 

demostraciones están las redes sociales como 

mecanismos de propagación de información, donde 

todo lo publicado será analizado y calificado por 

cualquiera.  

Este trabajo nació de los interrogantes que cada uno 

de los miembros del mismo tenía frente al cuerpo y 

cómo este concepto  fue cambiando al verse 

inmerso en la paradoja posmoderna del consumo, 

donde el individuo se debate inconscientemente 

entre el ser o el tener; como psicólogos en 

formación es satisfactorio saber que el amplio 

recorrido conceptual hasta este punto, permite ver 

al sujeto desde una mirada integral, capaz de 

elaborar significados propios que  le permitan 

tomar decisiones y dar sentido a su existencia y, por 

tal motivo, este trabajo no es una crítica a la 

tecnología informática de la contemporaneidad  y 

mucho menos los alcances que por medio de esta 

ha tenido la sociedad. 
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