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Nació en China. Estudió Ingeniería Informática y Filoso-
fía en la Universidad de Hong Kong y en Goldsmiths, 
Universidad de Londres, con un enfoque en Filosofía de 
la Tecnología. Actualmente enseña en la Universidad 
Bauhaus en Weimar y en la Escuela de Medios Creativos 
de la Universidad de Hong Kong. Fue investigador aso-
ciado en el Instituto de Cultura y Estética de los Medios 
(ICAM), investigador postdoctoral en el Instituto de 
Investigación e Innovación del Centro Pompidou en 
París y científico visitante en los Laboratorios Deutsche 
Telekom en Berlín. Es el iniciador de la Red de Investi-
gación en Filosofía y Tecnología, una red internacional 
de intercambio de investigaciones y colaboraciones. 
Hui ha publicado artículos en distintos medios como 
Research in Phenomenology, Metaphilosophy, Cahiers 
Simondon, Deleuze Studies, Implications Philosophiques, 
Techné, etc. Publicó los libros Fragmentar el futuro 
(Caja Negra, 2020), 30 Years after Les Immatériaux: Art, 
Science and Theory (2015, con Andreas Broeckmann), 
On the Existence of Digital Objects (2016), Recursividad 
y contingencia (Caja Negra, 2022) y Arte y cosmotécnica 
(Caja Negra, 2025). Sus escritos han sido traducidos a 
una docena de idiomas.

Un ensayo sobre cosmotécnica

YUK HUI

LA PREGUNTA POR LA TÉCNICA EN CHINALa técnica es en cierto sentido antropológicamente universal. En 
cuanto extensión de los órganos y exteriorización de la memoria, es 
inseparable de la comprensión del ser humano como especie. Pero la 
universalidad es solo una de sus dimensiones. La célebre conferencia 
pronunciada por Heidegger en 1953, “La pregunta por la técnica”, 
inicia un desplazamiento fundamental: la esencia de la tecnología 
moderna es, antes que un universal antropológico, una consecuencia 
de la metafísica occidental. En otras palabras, la reducción del mundo 
a la condición de recurso para el ser humano es el resultado de la 
antítesis entre naturaleza y cultura que gobierna Occidente desde el 
siglo XVIII.

¿Es posible pensar en múltiples técnicas, que sean diferentes entre sí 
no solo en términos funcionales y estéticos, sino también ontológicos 
y cosmológicos? Para el filósofo chino Yuk Hui, la técnica es siempre 
cosmotécnica, pues deriva de la cosmología que le da coherencia y 
sentido a la comunidad de la cual surgió. En línea con la búsqueda de la 
tecnodiversidad presente en los ensayos de Fragmentar el futuro, este 
libro explora la historia del pensamiento chino para intentar encontrar 
antídotos al programa de modernización tecnológica occidental.

Si queremos desafiar la perspectiva de la autoextinción global, 
debemos reapropiarnos de la tecnología actual, cambiar la dirección 
de su movimiento y darle un nuevo encuadre por medio de una refle-
xión sistemática sobre las posibilidades de múltiples cosmotécnicas 
trazables y aún productivas. El caso de China es particularmente 
significativo por su creciente relevancia geopolítica como una de las 
grandes potencias mundiales. De modo que reabrir la pregunta por la 
técnica en China no supone ningún esencialismo localista ni ninguna 
clase de etnofuturismo: de lo que se trata para Hui es de elaborar una 
estrategia cultural para una nueva agenda y una nueva imaginación 
de la tecnología que nos permita superar el laberinto de las técnicas 
globalizadas y reiniciar la modernidad sobre otros fundamentos.
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En 1953, Martin Heidegger pronunció su célebre confe-
rencia “La pregunta por la técnica”,1 en la que declaró 
que la esencia de la tecnología moderna no es algo téc-
nico, sino más bien una “estructura de emplazamiento” 
(Ge-stell): una transformación de la relación entre el ser 
humano y el mundo tal que todos los seres quedan redu-
cidos al estatus de “reservas” o “existencias” (Bestand), 
susceptibles de ser medidas, calculadas y explotadas. La 
crítica heideggeriana de la tecnología moderna posibilitó 
una nueva conciencia acerca del poderío técnico, que ya 
había sido interrogado por otros escritores alemanes como 
Ernst Jünger y Oswald Spengler. Los escritos de Heidegger 
posteriores al “giro” (die Khere) en su pensamiento (ge-
neralmente fechado alrededor de 1930), y este texto en 
particular, dan cuenta del desplazamiento de la noción 
de techné como poiesis o pro-ducción (hervorbringen) a la 

1. Martin Heidegger, “La pregunta por la técnica”, Conferencias y artículos, 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994, pp. 9-37.

IINTRODUCCIÓN
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noción de técnica como Gestell, considerada una conse-
cuencia necesaria de la metafísica occidental y un destino 
que exige una nueva forma de pensar: una que piense la 
cuestión de la verdad del Ser.

La crítica de Heidegger encontró un público recep-
tivo entre los pensadores orientales,2 principalmente en 
las enseñanzas de la Escuela de Kioto y también en la 
crítica taoísta de la racionalidad técnica, que identifica 
la “serenidad” [Gelassenheit] heideggeriana con el clásico 
concepto taoísta de wu wei o “no-acción”. Esta receptividad 
es entendible por varias razones. En primer lugar, las de-
claraciones de Heidegger acerca del poder y los peligros 
de la tecnología moderna parecen haber sido confirmadas 
por las devastaciones de la guerra, la industrialización y 
el consumismo masivo, lo cual condujo a interpretacio-
nes de su pensamiento como una especie de humanismo 
existencialista similar al que encontramos en los escritos 
de mediados de siglo de Jean-Paul Sartre. Tales interpre-
taciones resonaban profundamente con las ansiedades y 
la sensación de alienación suscitadas por las aceleradas 
transformaciones industriales y tecnológicas que tenían 
lugar en la China moderna. En segundo lugar, las medi-
taciones de Heidegger se hacían eco de las declaraciones 
de Spengler en torno a la decadencia de la civilización 
occidental, aunque en una clave que calaba más hondo: 
podían ser tomadas como un pretexto para la afirmación 
de los valores “orientales”.

Esta afirmación, no obstante, engendra una compren-
sión ambigua y problemática de la cuestión de la técnica 
y la tecnología y –a excepción tal vez de las teorías pos-
coloniales– ha impedido la emergencia de un pensamiento 
verdaderamente original sobre el tema en Oriente. Pues 

2. En este libro, con “Oriente” me refiero en general a Asia oriental (China, 
Japón, Corea, etc., países que fueron influidos por el confucianismo, el 
budismo y, hasta cierto punto, el taoísmo).
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supone la aceptación tácita de que existe solo un tipo de 
técnica y de tecnología,3 en el sentido de que estas esta-
rían condenadas a ser antropológicamente universales, a 
cumplir las mismas funciones en todas las culturas y, por 
tanto, a ser explicadas en los mismos términos. El propio 
Heidegger no estuvo excluido de la tendencia a entender 
la tecnología y la ciencia como “internacionales”, en opo-
sición al pensar, que no sería internacional, sino único y 
“local”. En los recientemente publicados Cuadernos negros, 
Heidegger había escrito:

Las “ciencias” son, al igual que las técnicas y en cuanto téc-
nicas, necesariamente internacionales. No existe un pensar 
internacional, sino un pensar universal que tiene su origen 
en una única fuente. Sin embargo, si este ha de permanecer 
cerca del origen, debe ser necesariamente un habitar des-
tinal [geschicklich] en una única patria [Heimat] y en un 
único pueblo [Volk], con lo cual no será el propósito popu-
lar del pensar y la mera “expresión” del pueblo; la única res-
pectiva patria destinal de la mundanidad es el arraigo, que 
es lo único que permite el crecimiento hacia lo universal.4

3. Hago una distinción entre el uso de las palabras “técnica”, “techné” y 
“tecnología”: “técnica” refiere a la categoría general de todas las prácticas 
y formas del hacer; “techné” remite a la concepción griega de la técnica, 
que Heidegger entiende como poiesis o pro-duccción; y “tecnología” refie-
re a un giro radical que tuvo lugar durante la modernidad europea, que se 
ha desarrollado en la dirección de una automatización cada vez mayor y 
que condujo así a lo que Heidegger llama la Gestell. [N. del T.: atendiendo 
a esta distinción, y a fin de evitar los habituales deslizamientos entre 
“técnica” y “tecnología”, cuando el autor dice modern technology tradu-
cimos como “tecnología moderna”, aun cuando esto no se corresponda 
exactamente con lo que Heidegger entiende por “técnica moderna”. Por lo 
demás, cada vez que se habla de philosophy of technolgy, y teniendo en 
cuenta los principales interlocutores con los que Hui discute a lo largo del 
libro –al menos los occidentales: Heidegger, Simondon, Stiegler–, traduci-
mos invariablemente como “filosofía de la técnica”.]
4. Martin Heidegger, Anmerkungen I-V (Schwarze Hefte 1942-1948), 
Frankfurt del Meno, Klostermann, 2015, pp. 59-60. [Existe trad. cast.: 
Anotaciones I-V. Cuadernos negros (1942-1948), Madrid, Trotta, 2022.]
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Esta afirmación requiere un análisis más detenido: por 
un lado, necesitamos elucidar la relación entre el pensar 
y la técnica en el propio pensamiento de Heidegger (ver 
más adelante, secciones 7 y 8); por otro lado, necesitamos 
examinar el problema del “regreso a casa” de la filosofía 
como un volverse en contra de la técnica. No obstante, es 
claro aquí que Heidegger ve la técnica como algo separable 
de su fuente cultural, como algo ya “internacional” que, 
por lo tanto, tiene que ser superado por el “pensar”.

En el mismo Cuaderno negro, Heidegger comentaba el 
desarrollo tecnológico de China, anticipando la victoria del 
Partido Comunista,5 de un modo que parece intuir la impo-
sibilidad de abordar la cuestión de la técnica en China en 
las décadas que seguirían al ascenso del partido al po-
der: “si el comunismo llegara al poder en China, es de 
suponer que solo por esa vía China quedaría ‘libre’ para 
la técnica. ¿Qué implicaría este proceso?”.6 ¿Qué significa 
aquí quedar “libre” para la técnica, sino caer presa de la 
incapacidad de reflexionar sobre ella y de transformarla? 
Y, en efecto, la falta de reflexión sobre la cuestión de la 
técnica en Oriente es lo que ha impedido la emergencia 
de una crítica genuina que surgiera de sus propias cultu-
ras, algo verdaderamente sintomático de una separación 
entre el pensar y la técnica similar a la que Heidegger 
describía durante la década del cuarenta en Europa. Con 
todo, si China, al abordar esta cuestión, se apoya en el 
análisis fundamentalmente occidental de Heidegger sobre 
la historia de la técnica, llegaremos a un impasse; y aquí, 
por desgracia, es donde estamos hoy. Entonces, ¿cuál es 
la pregunta por la técnica para las culturas no-europeas 
anteriores a la modernización? ¿Es la misma pregunta que 
la del Occidente anterior a la modernización, la pregunta 

5. Este cuaderno fue escrito entre 1942 y 1948; el Partido Comunista Chino 
llegó al poder en 1949.
6. Ibíd., p. 441.
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por la techné griega? Asimismo, si Heidegger pudo recu-
perar la pregunta por el Ser del “olvido del Ser” propio de 
la metafísica occidental, y si hoy Bernard Stiegler puede 
recuperar la pregunta por el tiempo del largo “olvido de la 
técnica” en la filosofía occidental, ¿a qué podemos aspirar 
los no-europeos? Si ni siquiera planteamos estas preguntas, 
entonces la filosofía de la técnica en China seguirá de-
pendiendo enteramente del trabajo de filósofos alemanes 
como Heidegger, Ernst Kapp, Friedrich Dessauer, Herbert 
Marcuse y Jürgen Habermas, de pensadores norteamericanos 
como Carl Mitcham, Don Ihde y Albert Borgmann, y de 
pensadores franceses como Jacques Ellul, Gilbert Simondon 
y Bernard Stiegler. Seguirá siendo incapaz de mirar hacia 
adelante, o incluso hacia atrás. 

Creo que hay una urgente necesidad de proyectar y de-
sarrollar una filosofía de la técnica en China, por razones 
tanto históricas como políticas. En el último siglo, China 
se modernizó para “superar al Reino Unido y alcanzar a los 
Estados Unidos” (超英趕美, un eslogan propuesto por Mao 
Zedong en 1957). Ahora parece encontrarse en un punto 
de inflexión, habiendo alcanzado un nivel de moderniza-
ción que le permite situarse entre las grandes potencias. 
Pero al mismo tiempo hay un sentimiento generalizado 
de que China no puede seguir adelante con esta moder-
nización ciega. La gran aceleración que tuvo lugar en las 
décadas recientes también condujo a diversas formas de 
destrucción cultural, medioambiental, social y política. 
Hoy, según nos dicen los geólogos, estamos viviendo en 
una nueva era –la del Antropoceno–, que comenzó aproxi-
madamente en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. 
Sobrevivir al Antropoceno demandará una reflexión sobre 
–y una transformación de– las prácticas heredadas de la 
era moderna, a fin de superar la modernidad misma. La re-
construcción de la pregunta por la técnica en China esbo-
zada aquí también remite a esta tarea: intenta desplegar 
el concepto de técnica en su pluralidad y servir como un 
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antídoto al programa de la modernización mediante la rea-
pertura de una historia verdaderamente global del mundo. 
Este libro es un intento de responder al concepto heide-
ggeriano de la técnica y de esbozar una posible vía para 
construir una filosofía de la técnica propiamente china. 

1. EL DEVENIR DE PROMETEO

¿Existe un pensamiento sobre la técnica en China? A pri-
mera vista esta pregunta podría ser fácilmente descarta-
da, pues ¿qué cultura carece de técnica? Ciertamente, si 
entendemos que lo que el concepto denota son las habi-
lidades para fabricar productos artificiales, la técnica ha 
existido en China por muchos siglos. Sin embargo, respon-
der de manera exhaustiva a esta pregunta demandará una 
comprensión más profunda de lo que está en juego en la 
cuestión de la técnica.

En la evolución del ser humano como homo faber, el 
momento de la liberación de las manos marca también 
el inicio de las prácticas sistemáticas y transmisibles del 
hacer. Estas surgen primeramente de la necesidad de su-
pervivencia, de hacer fuego, de cazar, de construir vivien-
das; más tarde, a medida que ciertas habilidades se van 
perfeccionando al punto de permitir el mejoramiento de 
las condiciones de vida, pueden desarrollarse técnicas más 
sofisticadas. Como ha afirmado el antropólogo y paleontólo-
go francés André Leroi-Gourhan, el momento de la liberación 
de las manos inauguró una larga historia de la evolución, 
mediante la externalización de los órganos y la memoria y 
la internalización de las prótesis.7 Ahora bien, dentro de 
esta tendencia técnica universal se observa una diversi-
ficación de los artefactos en las diferentes culturas. Esta 

7. André Leroi-Gourhan, El gesto y la palabra, Caracas, Universidad Central 
de Venezuela, 1971.




